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INTRODUCCION 



INTRODUCCION 

, ' ' . 
El motivo de la realización de este trabajo, obedece por principio a la . 
inquietud personal de analizar la cuestión agraria en Mé"ico en uno de 
los temas más interesantes, como es la influencia que sobre la 
economía campesina tiene la aplicación de una política agraria 
determinada. La otra razón de ser de este estudio se encuentra en que 
para obtener el título profesional de la Licenciatura en Economía se 
requiere, además de haber cubierto al 100% el programa de estudios y 

haber prestado el servicio social correspondiente; de la realización de 
un trabajo de investigación como Tesis Profesional sobre la cual se 
sustente el e"amen profesional. 

El presente trabajo aborda algunos de los principales problemas en los 
que actualmente se encuentra el agro me"icano, particularmente en la 
organización de los pequeños productores que,se ubican en !a llamada 
economía campesina. 

La necesidad de encontrar una alternativa viable que afronte la crisis 
económica que afecta al pais, trae nuevamente al centro del debate la 
posibilidad d" utilizar al sector agropecuario como palanca del 
desarrollo, .sin embargo la política agraria aplicada en el actual sexenio 
dista m11..:ho de favorecer a esta posibilidad. 

La política agraria del gobierno salinista está delineada formalmente en 
el Plan Nacional de Desarrollo (P N D), el "Programa de 
Modernización del Campo Me"icano", las modificaciones al Art. 27 
Constitucional y la firma con E.E. U.U. y Canadá del Tratado de Libre 
Comercio (T L C). 
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El objetivo de esta investigación es analizar los efectos que tendrá la 
política agraria implementada en el presente régimen (1988-1993) para 
la modernización del Campo Mexicano sobre la Economía Campesina. 
Particularmente examinar la respuesta del campesinado a través de sus 

organizaciones. 

Como Hipótesis se sustenta que la política agraria del presente sexenio 
es totalmente favorable a la agricultura empresarial quien absorberá 
aquellas áreas de economía campesina con potencial productivo, 
liberando la tierra y ma~o de obra, elementos que favorecen, desde la 
óptica del actual gobierno, la modernización del campo mexicano. Esta 
política generará cambios en las organizaciones campesinas al romper 
con la vieja estructura cupular de las organi2aciones oficialistas y abrir 
nuevos espacios para el desarrollo de las organizaciones 
independientes. 

El desarmllo de la investigación es de la sig'uiente forma ; en el primer 
capitulo se ubica de manera general el problema de estudio en su 
contexto histórico y se definen una serie de conceptos que dan el marco 

apropiado para la identificación del problema, se ubica 
geográficamente a la agricultura empresarial y a la economía 
campesina, se explica el desarrollo tan p.ropio que el capitalismo ha 
tenido en la agricultura de México, se desc~ibe lo que a lo largo del 
trabajo se entiende por política agraria y organización campesina. 

En el capítulo dos se describe y analiza la política económica del 
presente régimen, la que se ha aplicado particularmente al sector 
agrario, el contenido del "Programa Nacional de Modernización del 
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Campo", de las modificaciones 111 art. 27 constitucional y de lo que en 
el Tratado de Libre Comercio se hace referencia al sector agrícola. 

Las Organizaciones campesinas son tratadas en el capítulo tres a través 
de la Confederación Nacional Campesina (C N C), por el lado de las 
organizaciones oficialistas y por medio de la Unión Nacional de 
Organización Regionales Campesinas Agrícolas (U N O R C ·A) como 
mod~to· de las organizaciones campesinas independientes; se analiza el 
contexto en el que aparece el Congreso Agrario Permanente (C A P) y 
de lo que se empieza a llamar el Nuevo Movimiento Campesino (N M 

C). 

La correlación de los capítulos dos y tres se realiza en el capítulo 
cuarto, ya que en este apartado se muestran las propuestas de las 
organizaciones campesinas ante una política agraria de aniquilamiento, 
desplazamiento y absorsión tanto de sus costumbres como de su 
precaria economía. Se incluye también aquí el análisis sobre las 
implicaciones que tendrá dicha política en la economía campesina. 

A través del análisis de cada uno de los temas propuestos se llega a 
algunas conclusiones que comprueban la hipótesis planteada; además 
se obtiene una visión clara acerca de la forma en la que se 
desenvuelven las organizaciones de los pequeños productores en el 
periodo 1988-1993. 

Lns orgnniznciones de la economía campesina han presentado nlgunos 

frentes pero éstos, salvo el proyecto U N O R C A, no se encuentran 
aún consolidados, les falta hacer un esfuerzo mayor para alcanzar a 
nivel nacional una organización integral y coordinada. Esto sí es 
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posible ya que en las diversas organizaciones existen varias posiciones 
afines y puntos de vista semejantes acerca de los problemas del agro. 

El gobierno a través del Congreso Agrario Permanente mediatizó al 
movimiento campesino que en 1988 empesaba a tomar fuerza. El CAP 
se creó principalmente como un interlocutor del gobierno ante los 
campesinos para obtener el consenso que necesitaba para la aprobación 
de sus modificaciones al art. 27 constitucional y la firma del Tratado de 
Libre Comercio con E.E. U.(.I. y Canadá. 

La posibilidad de ruina de los campesinos los orillará a abandonar y 
vend.:r sus tierras y los obligará a emigrar hacia las grandes ciudades o 
como braceros a E.E.U.U. pero este es 1¡n efecto que en este mo111!-!nto 
aún no es posible evaluar en toda su magni!ud. 

El problema se analizó de lo general a lo particular abordando el 
Estudio de la Economía Mexicana en el periodo 1988-1993, para 
situarse en el sector agropecuario y de esta forma aterrizar en el análisis 
de la Economía Campesina y de sus Organizaciones. 

Se realiza un acercamiento histórico de estos temas para identificar la 
política agrícola y conocer el origen de algunas de las Organi?.aciones 
Campesinas. 

Como herramienta se utiliza la computadora personal (PC) en la 
captura del documento ("WORD"), para la presentación 
("VENTURA'') y para la elaboración de cuadros estadísticos y gráficas 
("EXCEL"). 

12 



CAPITULO 1 

MARCO DE REFERENCIA 



1 MARCO DE REFERENCIA 

1.1 DESARROLLO CAPITALISTA DE LA 
AGRICULTURA EN MEXICO 

El Desarrollo del Capitalismo en la agricultura mexicana presenta un 
proceso profundo de concentración del capital dándose una estructura 
con tenencia de la tierra sumamente polarizada; las características de 
las formas de propiedad y su uso productivo reflejan la dinámica de la 
transformación que se ha dado en el país. 

Por 1970 llega a su fin el auge del crecimiento agrícola y se inicia la 
crisis que se manifiesta de manera desigual entre productores y entre 
regiones. En esta década hubo un cambio ,en la estructura productiva 
del país, adquieren importancia cultivos destinados a insumos 
industriales (como forrajes) y alimentos procesados, en detrimento de 
los cultivos básicos tradicionales, escencialmente maíz y frijol. Este 
proceso va asociado a una "división del trabajo" que consiste en que el 
sector empresarial se dedica a los cultivos más redituables para el 
mercado urbano de ingresos medios y altos, y de exportación, mientras 
que el cultivo de los productos agrícolas destinados a la población de 
bajos ingresos (maíz y frijol), descansa cada vez más en la economía 
campesina. 

En el área de Economía Campesina predomina el autoconsumo, las 
caracteristicas fisicas de la región dan lugar a una agricultura de 
subsistencia en el sentido de que es una región temporalera, con baja 
precipitación pluvial, con gran parte de sus suelos erosionados, con 
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valles escasos en el cual el agua es un recurso escaso y en el que las 
partes altas con frecuencia, se presentan heladas. Estas condiciones 

favorecen la pauperi1.ación del campesinado expulsándolo hacia las 
zonas urbanas o de agricultura empresarial donde es requerida· su mano 
de obra barata, al menos temporalmente. 

El desarrollo de las fuerzas productivas y el rápido crecimiento de los 
demás sectores de la economía (industrial y servicios) han inducido las 
transformaciones en el sector agrario a .. través del dominio de los 
capitalistas agrícolas. 

En México el sector agrícola provee de alimentos baratos a las áreas 
urbanas en los aílos treinta y cuarenta;· ya para los cincuenta en la 

división internacional del trabajo le correspondió proveer de productos 
agrícolas al mercado mundial, generando divisas para apoyar el 
desarrollo de la industria y el comercio en el país. El capital nacional y 
extranjero condiciona el desarrollo del sector agrícola a sus necesidades 
de acumulación de capital, de tal manera que el Estado debe cumplir 
intensamente apoyando con grandes inversiones que eleven la 
productividad y consoliden el desarrollo de las fuerzas productivas en 
la agricultura: 

Las consecuencias de la expansión capitalista en la agricultura no se 
limitan al uso de la tierra y al tipo de producción; si no que afectan el 
conjunto de la vida rural, su expresión más severa se da en el empleo. 

En el proceso de concentración de los recursos y de la transformación 
de la estructura productiva ha permanecido la pequeíla propiedad 
agrícola, cuyos poseedores aparecen integrados social y 
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económicamente de acuerdo a su capacidad productiva pero 

principalmente por la disponibilidad de su fuerza de trabajo. 

La producción autónoma de la economía campesina no es suficiente 

para cubrir su subsistencia y la reproducción social de la familia; como 

productores directos soto obtienen una porción de los elementos 

necesarios para su subsistencia, pero no el total; por lo tanto tienen que 

recurrir a la venta de su fuerza de trabajo. 

El proceso de proletarización de la economia campesina en México 

avanza paulatinamente pero en forma decisiva; el carácter de clase está 

de~erminado, entre otras, prin~ipalmente por .las sig~ientes 
circunstancias: 

.. 

El tiempo en que vende su fuerza de trabajo y la regularidad con 
que lo hace. 

La magnitud que representa en el total de sus ingresos, la actividad 
dedicada al cultivo de su parceta en forma directa. 

'Et nivel de dependencia del capital y la forma en que éste controla 
su producción. · ' 

Las razones principales • señala G. Foladori (1) • por las que existen 

proletarios (trabajo dsalariado), antes que campesinos que venden su 

fuerza de trabajo, son las siguientes: 

. (1) Foladori Guillermo. Campesinos y Proletarios:. La Evolución del Capitalismo en Ja 
· ~Sai~ultura Mexicana y Ja polénuca actual. CIES NS Facultad de E.~on~rnla. UNAM 
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· - El proceso de trabajo en la agricultura posibilita la existencia del 
proletariado rural. Esto significa que el trabajo agrícola es 
diferente al industrial en cuanto a ocupación y distribución 
espacial, por lo tanto existe el proletariado agrícola con tierra 
como forma natural del proletariado agrícola. 

La amplitud geográfica de la explotación agrícola obliga a una 
amplia distribución geográfica de la población, la movilidad 
permanente de la fuerza de trabajo rural da inseguridad a la 
agricultura empresarial de poder contar con la fuerza de trabajo 
necesaria en cada época del ciclo agrícola, según la demanda; por 
ello existe una tendencia permanente por parte de las grandes 
explotaciones agrícolas a sujetar de una u otra forma la fuerza de 
trabajo a la tierra en lugares cercanos a la empresa. Así pues el 
hecho de que el proletariado agrícola tenga tierras, no niega por 
otra parte la tendencia general hacia la desposeción completa de 
medios de produc.:ión . 

. Como tendencia general, el , trabajo se va sometiendo 
permanentemente al capital bajo relaciones primero mercantiles y 
posteriormente capitalistas. La parte de la venta de la fuerza de 

. trabajo, solo refleja un grado de subsunción al capital mucho más 
grande que cuando cultiva su parcela y realiza en el mercado 
directamente su producto. La existencia del trabajo asalariado es 
indicador irrefutable de que al trabajo directo está subsumido 
mediante diversos mecanismos a la órbita del capital y que, por 
tanto, el proceso de descomposición del productor directo es 
inevitable e inminente. 

La economía campesina constituye el mecanismo para mantener 
bajos los salarios y sirve para que el proletario obtenga lo 
necesario para subsistir en los momentos en que la ocupación 
agrlcola sea baja. Es ridículo en una sociedad gobernad& por la 
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Ley del Valor, donde la producción de mercancías se amplía y 
extiende permanentemente, pensar que la producción directa de un 
proletario agrícola constituye el polo que permite definirlo como 
campesino. 

. '·'' 

'. '.'1 
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1.2 LA AGRICULTURA EMPRESARIAL 

1.2.1 Características 

La agricultura empresarial tiene principalmente las siguientes 
características: 

Se trata de unidades en las que el capital y la fuerza de trabajo están 
claramente separados y en las que, por lo tanto, ganancia, salario e 

incluso renta de la tierra, son categorías que se expresan objetivamente 
como una relación entre propietarios de medios de producción, 
propietarios de la tierra y vendedores de fuerza de trabajo. 

Este tipo de agricultura, en México, se caracteriza entre otros aspectos, 
por disponer de capital, incorporar tecnología avanzada, obtener una 
producción agrícola elevada y tener un patrón de cultivos diversificado. 

Las relaciones entre unidades están reguladas por reglas mercantiles y 
universales que no incluyen intercambios basados en la reciprocidad o, 
si se quiere, en consideraciones de vecindad y parentesco. 

El objetivo central de la producción - y por lo tanto-, el criterio con el 
que se ha determinado el qué, el cuánto, el cómo y el para qué producir, 
es la obtención de, por lo menos, la ganancia media cuyo destino es la 
acumulación (y, por supuesto, el consumo empresarial). 
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La producción es exclusivamente mercantil en el sentido de que las 
decisiones del qué y el cómo producir nada tienen que ver con el 

consumo de los productores y de sus familias (aunque se les deje un 
margen a algunos cultivos para cónsumo-insumo interno de la unidad). 

Las consideraciones sobre riesgo e incertidumbre tienen un carácter 
·estrictamente probabilístico, en el sentido de que se integran al proceso 
de la toma de decisiones con el carácter de relaciones entre magnitudes 
de ganancia esperada y probabilidades asociadas a cada magnitud. 

1.2.2 llbicaci6n Geogránca y Producción 

Según un estudio de K. Appendini (2) apoyado en el censo de 1970, 
donde establece un total de ocho zonas y clasifica en la zona 1 y 2 a la 
agricultura empresarial; las zonas 3, 4 y 5 como intermedias y las zonas 
6, 7 y 8 de economía campesina, considera que la agricultura 
empresarial se ubica en las regiones con alto potencial productivo; 
posee el 23.5% de la superficie laborable (5,434,000 Has.) cuenta con 

el 71% de la superficie con riego; le corresponde el 57.8% del capital 
agrícola, gasta en insumos el 64.7%, posee el 64.1% de la maquinaria; 
en contraste solo produce el 22.1% de la cosecha total de maíz y el 
21.0% de la cosecha total de frijol. 

(2) Kirstcn Appendini. La Polarización de la Agricultura Mexicana: Un Análisis a Nivel de 
Zonas Agricolos. En Econo1nla Mcxicunn 1. CIDE. 
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La ubicación geográfica de la agricultura capitalista comprende 
principalmente el norte de la República Mexicana los estados de: Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Nuevo 
León, la parte de Bajío considerada de Querétaro a Jalisco, algunas 
zonas mecanizadas del Valle de Toluca, en Hidalgo el Valle del 
Mesquital, la zona cañera de Morelos, la meseta Tarasca de Michoacán 
la región rivereña del Río Papaloapan y en el Sur de Chiapas, la zona 
del Soconusco principalmente. 

La producción de la agricultura empresarial no es muy estable ya que 
su patrón de cultivos se modifica de a acuerdo a las (posibilidades de 
realización de una ganacia más alta) exigencias del mercado; sin 
embargo entre los cultivos principales se encuentran los forrajeros 
(cebada,.sorgo y alfalfa); oleaginosas, caña de azí1car, trigo y soya.e.ntre 
otros. 
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.. 1.3 LA ECONOMIA CAMPESINA 

1;3,1 Caracteristicas 

En torno a la definicion del concepto de Economía Campesi~a existen 
muy variados puntos de vista que se ubican principalmente en dos 
vertientes, la de los campesinistas y la de los proletaristas. Esta 

. polémica abordada atinadamente por Ernest Federen su clásico artículo 
:•campesinistas y descampesinistas tres enfoques divergentes (no 
incompatibles) sobre la destrucción del campesinado" (3) se ubican y 
explican estas corrientes de interpretación . 

. Para los términos de este. trabajo se considera la corriente 
descampesinista donde se ubica a A. Shejtman (4), quien elabora, con 
base al censo de 1970, una clasificación que incluye en los niveles .1, 2 
y 3 a la economía campesina, en los niveles 4 y 5 hace la 
caracterización de la agricultura transicional y de la agricultura 
.empresarial en los niveles 6, 7 y 8. 

Las características principales que definen a la Economía Campesina 
son los siguientes: 

(3) 
(4) 

Revista de Comercio Exterior. Vol. 27, No. 12, Diciembre de 1977. 
Schcjtan Alejandro. "Oax:aca y Sine loa: Campc:sinos·, y Empresarios· en Dos Polos 
Contrastantes de la Estructura Agrario". CIDE. Economla Mexicana 1 Sector 
Agropecuario. · · 
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El proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con 

el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones 
de vida y de trabajo o, si se prefiere, la reproducción de los productores 
y de la propia unidad de producción, para alcaniar ese objetivo es 
necesario generar, en primer término, los medios de sostenimiento 
(biológico y cultural) de todos los miembros de la familia • activos o no 
• y, en segundo lugar, un fondo· por encima de dichas necesidades
destinado a satisfacer la reposición de los medios de producción 
empleados en el ciclo productivo y afrontar las diversas eventualidades 
que afectan la existencia del grupo familiar (enfermedades, gast~s 
ceremoniales, etc.). 

En la Economía Campesina se presume de la existencia de un tipo de 
racionalidad distinta a la empresarial, determinada por factores de 
orden histórico • estructural, tanto internos como externos a las 

1 

unidades productivas. 

El qué producir no está determinado por la indole mercantil del 
producto, sino por su papel en el sostenimiento de la familia y la 

unidad de producción. 

La unidad de economía campesina es, simultáneamente, una unidad de 
producción y de consvmo donde la actividad doméstica es inseparable 
a la actividad prodvctiva. En ella, las decisiones que se refieren al 
consumo son inseparables de las que afectan a la producción, y esta 
última <lS emprendida sin la contratación de trabajo asalariado. El jefe 
de familia en una unidad campesina admite como dato la fueria de 
trabajo familiar disponible y debe encontrar ocupación productiva para 
todos ellos. 
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La Economía Campesina no constituye una economía de autoconsumo 
o autárquica desde el momento en que una proporción variable de los 
elementos materiales de su reproducción - trátese de insumos o de 
productos de consumo final - deben ser comprados con dinero en el 
mercado. Por ese motivo la unidad familiar se ve obligada a partici(!\lr 
en el mercado de bienes y servicios como oferente de productos y/o de 

fuerza de trabajo. 

El campesino no define, en el momento de la cosecha, la cantidad que 
destinará el mercado ni la que destinará al autoconsumo, sino que va 
sacando a la venta pequeños lotes de lo cosechado a medida que se le 
van presentando las necesidades de comprar. 

El resultado y el propósito de la actividad económica de la unidad 
familiar es el ingreso familiar total que se reci~e por el esfuerzo 
conjunto de sus miembros. ,, . 

Una de las peculiaridades de la unidad campesina es la .de aprovechar 
fuerza de trabajo que no sería suceptible de valorización (es decir, de 
crear valores) en otros contextos productivos. Esto es tanto el trabajo de 
niños, ancianos y mujeres, como el empleo sistemático del tiempo 
sobrante del jefe de familia y de sus hijos adultos en edad activa. En 
esto radica, entre otras cosas, la capacidad de la unidad familiar de 

entregar al mercado productos a precios sensiblemente inferiores a los 
que se necesitarían para inducir la producción empresarial. 

Esta capacidad de convertir en valor (es decir, de transformar en 
productos) la fuerza de trabajo familiar, puede extenderse también a la 
tierra en el sentido que zonas, que -no son estimadas como suceptibles 

26 



de explotación por la agricultura empresarial por su bajísimo potencial 
productivo constituyen, sin embargo, fuente de sustento de la fámilia 
campesina. 

Un empresario siempre estará considerando el riesgo o la incertidumbre 
que sobre sus ganancias pueden derivarse de las distintas opciones de 
aplicación de su capital, buscará por lo menos una cierta 
proporcionalidad entre ganancia y riesgo. En el caso del campesino, su 
vulnerabilidad a los efectos de un resultado adverso es tan extrema que 
su conducta está guiada por la supervivencia cualquiera que sea la 
ganancia P()tencial que se derivaría de correr esos riesgos. 

Para la economía campesina la respuesta al como producir está guiada 
por el criterio á elevar al máximo el componente fuerza de trabajo por 
unidad de producto generado y/o de reducir al minimo el de insumos y 
medios de producción. 

Todas estas características se conjugan para que la economía 
cainpesina se oriente hacia,- según Astorga Lira E. (5)- la producción 
de· la mercancía humana (expresada en mano de obra barata como 
Peones y Sirvientas). 

(S) Astorgo Lira Enrique. Mercodo d~ Trabajo Rurn1 en México. La Mcrcan.cfn Humana, Ed. 
ERA, 1985. 
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1.3.2 Ubicación Geográfica Y.Producción (Campesina) 

La economía campesina abarca en conjunto (según el estudio por zonas 
de K. Appendini elaborado con base en el censo de 1970) el 52. 5% de 
la superficie de labor (12,111,000 Has.) posee sólo el 16.2% de la 
superficie de riego; cuenta con el 21.3% del capital agrlcola y el 1 S.2% 
de los gastos en insumos, respecto al valor de la maquinaria posee solo 
el 14.8%; sin embaro esta zona aporta el 52.1 % de la producción total 
de maíz y el 51.5% de la producción total de frijol. (6) 

La agricultura campesina caracteriza a una gran porción del territorio 
mexicano que va desde el norte de la Sierra Madre hasta el sur de 
Chihuahua y Durango, los altiplanos del norte centro desde Durango, 
Zacatc.:as, San Luis Potosí hasta la Sierra Madre Occidental en Nuevo 
León y Tamaulipas; en el centro, en las regiones de las Sierras (Jalisco, 
Michoacán) hacia el centro oriente; gran parte de Querétaro, Hidalgo, 
Puebla y Tlaxcala, y el Valle de Toluca. En el litoral del Golfo la 
Agricultura Campesina caracteriza al Norte y Sur de Veracruz, los 
estados de Guerrero, Oaxaca, y las selvas de Chiapas, Campeche y 

Yucatán. (7) 
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El patrón de cultivos de la economía campesina es poco variable pues 
se produce principalmente para el autoconsumo de la unidad familiar. 
Los productos que se cultivan en las áreas de economía campesina son 
los de autoconsumo, principalmente maíz y frijol ya que constituyen la 
dieta básica de los miembros de la unidad familiar. Además existe la 
crianza de animales domésticos; como aves de corral y ganado menor 
que también se dedican al autoconsumo o en ocasiones sirven como 
fondo de ahorro para hacer frente a gastos imprevistos o 
extraordinarios. 

., ... , 

¡ . 

• ",,, "!) '<i ..... , .•. · 

','1• •. f •. 
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1.4 POLITICA AGRARIA 

La política agraria se refiere al conjunto de medidas económicas que el 
·oobiemo Federal adopta para hacer frente el problema agrlcola, trata 
de evitar · profundizaciones en la contradicción principal 
(capital-trabajo) que lleven a radicalizar las manifestaciones de la lucha 
de clases en el campo y agudicen el desequilibrio en el proceso de 
acumulación de capital. 

Para nuestro periodo de análisis 1988-1993, . estas medidas están 
delineadas, en forma general, en el Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994 (8) y en forma particular en el Programa Nacional de 
Modernización del Campo Mexicano (9), en las modificaciones al art. 
27 consÚtucional; y con relación al ~xterior en la negociación con 
E. U. y Canadá del Tratado de Libre Comercio. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 señala como objetivo 
fundamental. del Sector Agrícola, aumentar la producción y la 
productividad del campo. Para lograrlo se propone su modernización 
mediante la puesta en práctica de, entre otras, las siguientes acciones: 

(8) 
(9) 

la desC"ntralización hacia los estados de la República de facultades 
y recursos humanos, financieros y fisicos; 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Poder Ejocutivo Federal. .. . . · 
Programa Nacional de Modernizaci6n del Cnrnpo Mexicano 1990·1994, Diario Oficial 
de la Federación., IS de enero de 91. 
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el fortalecimiento de la autonomía de gestión de los productores y 
sus organizaciones; 

la concertación con los gobiernos y los productores de los estados 
para elaborar y ejecutar los programas de desarrollo rural con la 
suma de los recursos locales y federales disponibles así como su 
uso coordinado; y 

el ejercicio de una firme política para promover la eficiencia 
·productiva y evitar el contrasentido de que, en un país con grandes 
carencias, existan recursos ociosos: . tierras, ... obras de 
infraestructura, maquinaria, instalaciones industriales y .. de 
servicios entre otros. 

La política agrícola de mediano plazo se desenvolverá según el plan, en 

dos vertientes principales: aumentar el bienestar de los 'productores de 

bajos ingresos y promover la oferta abundante de alimentos y materias 

primas para el resto de los sectores. 

Respecto a la soberanía alimentaria se señala en el plan que es el 

propósito esencial de la estrategia agropecuaria, y será apoyada 

mediante aumentos de la producción fincados · en una mayor 

productividad en el uso de los recursos. Se buscará también una mayor 

suficiencia alimentaria mediante acciones encaminadas 

prioritariamente a aumenter la producción del maíz, trigo, fijol, arroz, 

azúcar y semillas oleaginosas, así como de carnes, leche y huevo. Por 
otra parte, se impulsarán los productos de exportación.y todos aquéllos 

en que se tengan ventajas comparativas que permitan fortalecer la 

balanza comercial agropecuaria. 
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El Plan señala que "Se propiciará la explotación agrícola con criterios 
técnicos y de organización productiva, en el marco de la ley, así como 
la compactación de superficies que correspondan a la misma capacidad 
productiva para aumentar los rendimientos mediante la aplicación de 

equipos y técnicas modernos. Asimismo, se eliminará la dispersión e 
inefectividad de acciones, a través de una coordinación eficaz entre las 
dependencias y organismos que participan en el campo y el traslado 
paulatino de sus funciones a las organizaciones de los propios 
productores". 

Además "Se hará de la seguridad y el respeto a la tenencia de la tier.ra 
el punto de partida de la acción modernizadora del campo, evitan~o 
toda forma de simulación. Se exigirá a sus tenedores que la tierra 
cumpla con su potencial productivo, para ello habrán de aprovecharse 
las amplias posibilidades que ofrece la Ley de·Fomento Agropecuario. 
Mediante la concertación entre productores y"las·distintas instancias de 
autoridad se eliminarán o atemperarán sustancialmente los factores que 
propician la subutilización o el abandono de tierras". 
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1.5 ORGANIZACION CAMPESINA 
·"! •. 

El concepto de Organización Campesina se refiere a las diferentes 
formas que los distintos actores del agro mexicano adoptan para la 
defensa de sus intereses. En este sentido existen varias alternativas y 

propuestas de formas de organización que se adoptan según el grupo 
(campesino) que tome la iniciativa en las propuestas de solución a los 
diversos problemas. 

El móvil o los móviles de la Organización Campesina adoptan diversas 
peticiones o consignas que, varían de acuerdo al tipo de organización. 
por su relación con el gobierno y por el área geográfica de influencia, 
en lo general van de la solicitud de Tierras, Organización para la 
producción, hasta la búsqueda de mejores precios al vender sus 
productos en el mercado. Existen también organizaciones Campesinas 
que buscan mejorar las condiciones laborales de los asalariados en el 
campo. 

A este respecto Fernando Rello (10) se~ala que la organización 
campesina sólo podría funcionar como base del desarrollo rural si se 
convierte en una fuerza social, si logra elaborar proyectos propios que 
engloben sus principales problemas y demandas y tiene la capacidad de 
negociación política para llevarlos a la práctica. Muchos de estos 
problemas y demandas son de tipo productivo, por ello, para 

(10) Rcllo Fernando. El Campo en la Encrucijada Nacional. Ed. SEP. 1986. 

32 



constituirse en fuerza social los campesinos tiene.n que irse 
consolidando como organización productiva, controlar su eKcedente 
económico y utilizarlo para elevar el nivel de vida y crear las 
condiciones para disponer de nuevos eKcedentes en el futuro. Otras 

demandas son más sociales: mayores libertades y seguridadjls 
ciudadanas y políticas, respeto a sus organizaciones, mejores canales de 
representación y participación. 

Para convertirse en una fuerza social no bastan los deseos de los 
campesinos, ni siquiera su potencia interna, es decir su organización. 
La historia de MéKico y otros países indican que factores eKternos 
influyen poderosamente sobre la suerte de los campesinos. La 
modernización y la urbanización del país, la penetración del mercado y 
las comunicaciones, el sesgo urbano del desarrollo, el crecimiento del 
Estado, tienen un impacto decisivo sobre la vida campesina. Los 
campesinos·tienen que pasar por tres pruebas de fuego. Del resultado 
dependen su suerte actual y futura, una es la capacidad que tengan para 
disputar el e~pacio socioeconómico regional en el que actúan; otra 
consiste .:n su habilidad para ocupar el espacio político que abre la 

anc1"' presencia del Estado, e influir sobre la política y los programas 
estatales; la tercera consiste en las capacidades y posibilidades que 
tengan de negociar los términos de su in~orporación a la sociedad. 

Los campesinos hablan de organizarse, de su organización, eKpresando 
el deseo y la necesidad de estar unidos. Las instituciones 
gubernamentales también se refieren a la organización de los 
campesinos sin saber lo que realmente singnifica para éstos. Los 
burócratas ven la organización de productores fuera de su conteKto 
social, como un vehículo para realizar un programa o canalizar un 
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crédito. Los partidos políticos también tienen una visión instrumental 
de la organización rural y buscan servirse de ella, aunque en ocasiones 
la fomentan y la apoyan. 

La organización campesina es· la capacidad de actuar colectivamente 
para conseguir objetivos comunes. Su significado histórico consiste en 
que ha sido vehiculo de la acción colectiva de los campesinos. 

La acción colectiva de los campesinos podría ser la fuerza esencial de 
la transformación de la estructura agraria y del esquema global de 
crecimiento económico. 

La potencia transformadora de la ac.ción colectiva es el concepto que 
sirve para expresar la vitalidad y la fuerza de cambio de organizaciones 
campesinas y de eii<periencias de movilización social. en distintos 
contextos regional~s. este término abarca varias. dime.nsiones de la 
acción colectiva. Una de ellas es la fuerza de la .comunidad y de. los 
lazos de solidaridad social cuando un grupo de campesinos emprende 
una iniciativa en defensa de sus intereses. 

La memoria histórica sirve para conservar y transmitir la experiencia 
organizativa previa y para mantener la cohesión y solidaridad social. 

·La llamada potencia transformadora de la acción colectiva, se puede 

considerar como un recurso productivo que es necesario poner en 
marcha para transformar el proceso de desarrollo rural, como un 
concepto útil para repensar el desarrollo mismo, ligándolo más con las 
necesidades básicas de la gente, así como para diseñar estrategias más 
adecuadas. 
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CAPITULO 11 

LA POLITICA AGRARIA 1989 - 1993 



11 LA POLITICA AGRARIA 1989-1993 

2.1 LA POLÍTICA ECONÓMICA 1989~1993 

2.1.1 La Política Económica Estructural 

Al recibir el poder en diciembre de 1988, Salinas de Gortari adopta 
varias medidas para enfrentar Ja crisis económica, por la que en ese 
momento atravesaba el país; estas medidas se pueden diferenciar en: 
medidas conyuturales, que buscan en lo inmediato y al corto plazo 
corregir las variables económicas que reflejaban los desequilibrios·más 
fuertes; y las medidas estructurales que prentenden reorientar a 
mediano y largo plazo la estructura económica de México en los 
distintos sectores económicos. 

La Política Económica Estructural se encuentra delineada ·en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994, donde el Gobierno plantea las 
líneas generales que lleven a superar las dificultades económicas 
sociales y políticas que aquejan a la Nación. Así, en forma general se 
propone avanzar hacia el logro de cuatro objetivos fundamentales: 
defender la soberanía y pr.:servar los intereses de México en el mundo; 
ampliar nuestra vida democrática; recurperar el crecimiento económico 
con estabilidad de precios; y elevar, productivamente, el nivel de vida 
de los mexicanos. 

La Estrategia Económica estructural del Plan Nacional de Desarrollo 
propone dos metas principales: la primera pretende en los primeros tres 
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años (1989-1991) de aplicación, alcanzar tasas de crecimiento de entre 

el 2.9 y 3.5% del PIB y para los tres siguientes (1992·1994) tazas de 
entre el 5.3 y 6.0%, para alcanzar esta meta se señalan tres líneas 

básicas de acción; 1) la estabilización continua de la economía, 2) la 

ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión 
productiva y 3) la modernización de la economía; en efecto, el 
crecimiento económico planeado para la primera mitad del sexenio se 

alcanza pero para la segunda queda muy por abajo de la meta propuesta 

pues en 1993 el Banco de México reporta un crecimiento real del 0.4% 
sólamente (la proyección del PND fue del 5.3 al 6% para este año). La 

segunda meta se refiere a la consolidación de la estabilidad hasta 
reducir el ritmo anual del aumentc;i, .de precios a un nivel comparable 

con el de los socios comerciales del país, lo que significa hacer 
permanente la estabilidad de precios, esta meta se consigue 

parcialmente pues la inflación se ha reducido al pasar en 1989 del 
19.7% al 8% en 1993(cuadro11·1), sin embargo, aún no es semejante a 

la de E.E.U.U. y Canadá, además esta reducción en la inflación se 
consigue a expensas principalmente de una estricta contención salarial. 

La ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión 

productiva dependerá del fortalecimiento del ahorro interno, pero en el 

corto y mediano plazos es preciso disminuir la transferencia de recursos 
al exterior, para generar el impulso necesario y revertir las condiciones 

adversas que han prevalecido en los últimos años. En el Plan se 

proyecta disminuir la transferencia de recursos al exterior, de alrededor 
del 7 por ciento del producto en los últimos años, a menos del 2 por 
ciento en promedio durante la presente administración. En efecto ésto 

.se consigue debido principalmente a dos factores que influyen 
fuertemente: la renegociación de la deuda externa pública y la mayor 
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confianza de los inversionistas extranjeros. De esta forma la 
transferencia de recursos al· exterior se revirtió; en el ·periodo 
1989-1992 México ha recibido recursos netos del exterior por un monto 
anual promedio equivalente al 2% del PIB. (1) 

Se dice que la modernización impone adaptar las estructuras 
económicas actuales a las cambiantes condiciones por las que atraviesa 
el país y a las tendencias de la economía mundial. Esto significa, según 
el plan, un sector público más eficiente para atender sus obligaciones; 
contar con un aparato productivo más competitivo en el exterior; un 
sistema de reglas económicas que aliente la 'creatividad productiva y la 
imaginación emprendedora de los mexicanos. Estas propuestas hacen 
necesaria la modernización de la empresa pública, ya que ésta juega un 
papel esencial en la promoción del desarrollo. Para atender con eficacia 
sus funciones, la empresa pública se sujetará a un profundo proceso de 

modernización estructural, y se concentrará en las áreas estratégicas y 
prioritarias para el desarrollo; con este· motivo se lleva a· cabo la 
dPsicorporación de entidades públicas, las cuales en 1988 eran 412 y 
para 1993 existen en poder del estado sólo 213 (cuadro 11·2) esto 
significa que en el sexenio Salinista se han desincorporado 199 

entidades paraestatales que representan el 48% de las existentes en 
1988. 

El PND señala que la política económica cuenta en la concertación con 
su aliado más poderoso "En el acuerdo, las metas y razones 
predominan, no los hombres ni los grupos. En la concertación hay una 

(1) "Balance Scxcnal" Poder Ejecutivo Federal en Revista "Economía lnfontia"; Enero 1994, 
Facultad de Economia. 
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base de respeto inconfundible que es el reconocimiento del otro, de los 
intereses en juego, de la aportación que cada quien significa para la 
tarea común" por lo tanto; para que la política económica tuviera éxito, 
el Gobierno aprovecha la vieja estructura política cupular • tanto 
empresarial como sindical • para negociar y concertar con ellos y 
sumarlos al propósito de su política. Se concerta con las dirigencias sin 
considerar las consecuencias que las políticas acordadas puedan tener 
sobre los agremiados de unos y otros. La estructura sindical corporativa 
es fundamental para el Gobierno en su propósito de reducir los salarios 
reales y así contribuir a la reducción de la inflación y por otro lado, la 
adecúa a su esquema para avanzar en sus objetivos de modernización 

de la economía. 

Para apoyar la elevación del nivel de vida, el Plan propone consolidar 
una política tributaria que alivie la carga relativa .sobre los ingresos del 
trabajo sin perjudicar a las finanzas públicas; impulsar una política de 
subsidios más selectiva y transparente que fortalezca .efectivamente el 
poder adquisitivo de los grupos más necesitados. Con este moti.yo se 

. reduce el impuesto al salario, de tal forma que ahora se encuentran 
exentos de impuestos los trabajadores que obtengan ingresos hasta 2 
salarios mínimos; se reduce el IV A del 15 y 20% al 10%. Sin embargo 
los incrementos al salario se mantienen sujetos a las metas 
inflacionarias propuestas para el año siguiente. 

2.1.2 La Políti~a Económica Coyuntural 

Las medidas de política económica adoptadas en el corto plazo se 
· identifican principalmente en dos doc'umentos que se hacen explícitos 
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año con año; por una parte se encuentran los Criterios Generdles de 
Política Económica y por la otra, la ratificación del "pacto". 

En el Plan Nacional de Desarrollo se señala que el programa 
económico de 1989 sería un año de transición del estancamiento hacia 
el desarrollo gradual y sostenido. Así sobre la base de la estabilidad y 
el crecimiento económico, el ejecutivo estableció como una de las 
primeras acciones, en materia económica, continuar con la política de 
"Pactos" (cuadro 11-3) que la administración anterior ya había aplicado 
trandando de establecer las bases de un desarrollo sostenido y 
principalmente buscando la reducción de la inflación. 

El Pacto para la estabilidad y el crecimiento Económico (P E C E) fue 
· precedido por un aumento del tipo de cambio, por incrementos 

sustanciales de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, por 
altas tasas de interés y por la autorización al sector privado para ajustar 
sus precios y luego estabilizarlos. Se pretendía evitar distorsiones de 
precios relativos que presionaran los equilibrios macroeconómicos y la 
estabilidad de precios (2). 

Los salarios mínimos fueron rejustados en menor cuantía que el 
crecimiento de precios. Se disminuyeron los salarios reales para 
aumentar los márgenes de ganancia y que las empresas estuvieran 
dispuestas a aceptar el control de precios. Así pues, la reducción de la 
inflación se alcanp con un mayor costo social, y con base en un alto 

(2) Huerta G. Arturo. Lihernlizución e lncslnhilidad Econ6mica en Mc!1'1'.ico. Fncultnd de 
Economfo (UNAM), Ed. Diana. 
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costo redistributivo a expensas de los salarios reales (cuadro 11-1) .. No 
se aprovecha la olgura financiera de la reserva internacional para 
reactivar la economía, porque implicaría mayores presiones sobre el 
sector externo y los precios, se optó por no reactivar la economía para 
hacer más prolongada la estabilidad cambiaría y de precios, 
prosiguiendo por lo tanto la política contraccionista de gasto público 
(cuadro 11-4). 

A pesar de la disponibilidad de recursos, no se flexibilizaron las 
políticas monetaria y crediticia para impulsar el crecimiento 
económico, ya que la finalidad de la política era evitar presiones sobre 
el sector externo y mantener estable el tipo de cambio (cuadro 11-4), 
sacrificando así la ílexibilización de las políticas fiscal, monetaria y 
crediticia. 

La Política Económica prevaleciente ha impli~ado un alto costo, no 
sólo en lo referente al crecimiento económico y- la disminución de la 
reserva internacional (cuadro 11-4), si no que ha llevado a la pérdida de 
soberanía y ha disminuido la capacidad rectora del estado .. en la 
economía. A la vez, esta política dificulta la posibilidad de estrategias 
de desarrollo más integradas internamente y que satisfagan objetivos de 
empleo y bienestar social para la mayoría de la población. 
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2.2 LA POLÍTICA AGRARIA 1989-1993 

2.2.1 .Proarama Nacional de Modernización del Campo Mexicano 
1990-1994 

Una de las preocupaciones que contempla el PND es la modernización 
del campo. En él se señala que la agricultura debe apoyar la 
competitividad de la economía mexicana, por lo que necesita de la 
vitalidad de las organizaciones de los productores, certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra y un mayor y mejor aprovechamiento del potencial 
productivo de la tierra. 

Bajo estos principios y como un elemento de aplicaci~n del PND en el 
Agro, se crea el Programa Nacional de Modernización del Campo 
Mexicano. 1990-1994 (3) que plantea dos obj~tivos principales: 
incrementar la producción y la productividad en el campo y elevar el 
nivel de vida de la familia rural. La obtención de estos objetivos 
presupone, por un lado, la participación de los productores y, por el 
otro, el pleno respeto a las formas de organización y tenencia de la 
tierra establecidas en la constitución. 

En la consecución de dichos objetivos se propone aplicar políticas que 
promuevan la eficiencia productiva; la descentralización de recursos 
humanos, financieros y fisicos; el fortalecimiento de la gestión de las 

(3) Progra111a Nacional de Modernización del Cainpo Mexicano 1990-1994. Diario Ofici•I 
de la Federación, 15 de enero de 1991. 
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organizaciones de los productores; y la negociación concertada. Estas 
medidas estarán apoyadas mediante acciones de carácter 

administrativo, en las entidades federativas, que garanticen la 
aplicación irrestricta de los certificados de inafectabilidad ya 
eKpedidos. Con esto se espera promover inversiones destinadas al 
campo, fomentándose la capitalización del sector. Se autorizan de 
forma inmediata las inversiones para mejorar la calidad de la tierra, 
garantizando la inafectabilidad de las mismas. Esta garantía espera 
promover la capitalización del campo· y fomentar un mejor nivel de 
vida entre los productores. Con estas acciones se abre la posibilidad de 
que el gran capital nacional y eKtranjero aumente sus inversiones en el 
campo. 

Respecto a la estrategia financiera se plantea un tratamiento 
diferenciado a los productores, dependiendo de su nivel de ingresos y 

su potencial productivo. Con este fin se tipifica a los productores y se 
redefinen las funciones de las Instituciones que conforman al sector 
financiero rural en tres grandes estratos: 

a) 

b) 

Productores de Zonas Marginadas: serán apoyados por el 
Programa Nacional de Solidaridad, vinculando el otorgamiento de 
recursos a un proceso de conversión productiva. 

Productores de bajos ingresos pero con Potencial Productivo:. ya 
. sean ejidatarios, c~muneros o pequeños. propietarios serán 

apoyados por BANRURAL, FIRA (Fideicomisos Instituidos en 
Relación a la Agricultura) y FEGA (Fondo Especial de Garantia y 
Asistencia Técnica para Créditos Agropecuarios) Instituciones que 
elaborarán programas de créditos con tasas preferenciales 
determinadas por el costo del dinero en el mercado financiero 
nacional. 
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c) Productores que actúan dentro de la Agricultura Comercial: serán 
atendidos por la Banca Comercial en coordinación con FIRA, 

. NAFIN (Nacional Financiera), el FIDEC (Fondo para el 
Desarrollo Comercia) y el BANCOMEXT (Banco Nacional de 
Comercio Exterior. 

Respecfo al aseguramiento a la producción del campo en la estrategia 
del programa se contempla el apoyo de aseguradoras privadas y 

oficiales J14ra que incluyan entre sus clientes a los productores 
localiados en regiones con potencial productivo. Se buscará apoyar a 
los productores con altos índices de siniestralidad por medio del 
Programa Nacional de Solidaridad. El Programa de Operación 
Participativa del Seguro, trasladará las funciones que realizaba 
ANAGSA (Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera s. A.), a los 
productores del campo. 

En lo referente al agua para riego, se propone en el programa, lograr 
una mayor eficiencia en la operación y mantenimiento de la 
infraestructura existente, la autosuficiencia financiera de la 
infraestructura de riego, a través de un sistema tarifario que permita 

reflejar en el precio los costos de suministro del recurso. Además se 
transferirá a los usuarios la operación y mantenimiento de los distritos 
de riego. 

El Programa Nacional de Modernización del Campo señala que el 
Gobierno eliminará los permisos previos a la importación de insumos, 
en los casos y en los tiempos que resulten congruentes con la Política 
General de Comercio Exterior y adecuará la política de aranceles para 
otorgar una protección efectiva a los productos agropecuarios y 
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forestales. Con el objeto de vincular los precios de la maquinaria 
nacional a los que rigen en el exterior, se elimina el permiso previo 
para la importación de maquinaria nueva. Adicionalmente, se eliminará 
el permiso previo de importación a la maquinaria usada en la forma y 
los tiempos que indique la política comercial del país y las 
negociaciones de reciprocidad con el exterior. Para apoyar estas 
acciones la empresa SESA (Servicios Ejidales, S. A.) será objeto de un 
proceso de desincorporación. 

En materia de fertilizantes, el programa indica que los subsidios 
indirectos desaparecerán buscándose en el mediano plazo que la 
producción de fertilizantes sea desincorporada. Transformando a 
FERTIMEX en una empresa comercializadora que obtendrá este 
insumo de los productores privados y los distribuirá a precios 
accesibles. 

Por lo que toca a la producción de semillas, la insuficiencia de 
prototipos de calidad hace necesario, según el programa, buscar un 
mayor abastecimiento externo y liberalizar la investigación en la 
materia. Por esta razón el Gobierno eliminó los aranceles a la 
importación de semillas mejoradas. 

El Programa Nacional de Modernización del Campo señala que el 
estado garantizará el abasto de los productos básicos, que se apoyará a 
los productores de menores recursos, adquiriendo a precios de garantía 
el maíz y frijol. En esta tarea, BORUCONSA (Bodegas Rurales 
Conasupo S. A.) tendrá una función importante al actuar como agente 
de la CONASUPO. 
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Con referencia a la industrialización del agro el programa seilala que se 
buscará fomentar nuevas formas de asociación para poder garantizar la 
participación de los diversos agentes productivos en los proyectos 
agroindustriales. Adicionalmente, junto con las empresas integradas 
por productores del sector social se pretende promover empresas con 
participación conjunta de los sectores social y privado, y con 
participación de inversión extranjera. 

Respecto a la política de precios de garantía, el programa sei\ala que 
sólo se matendrán los precios de garantía de maíz y frijol por su 
importancia económica y social; además de establecer un sistema de 
comercialización más eficiente y bucar la integración gradual a los 
mercados internacionales. 

El programa propone que las Instituciones del sector agropecuario, 
' forestal y los centros de educación superior actúen dentro del Sistema 
Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología. Con ello, se 
buscará favorecer una mayor articu !ación ·entre la investigación y los 
servicios de extensión para que la nueva tecnología generada tenga más 
y mejores canales de salida. Con la finalidad de producir paquetes 
tecnológicos viables para cada tipo de agricultor, se realizarán 
investigaciones que busquen adoptar técnicas existentes, tanto 
nacionales como extranjeras, por medio del CONACYT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología). 

En lo referente a la organización e.le los productores el programa 

propone la integración de "Comités Regionales de Organización, 
Producción y Comercialización" en un ámbito más pequeilo q~·e el de 
los Distritos, con funciones de organización, plancación, concertación, 
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seguimiento y evaluación en las áreas de la producción primaria, y 
comercialización y transformación de productos. Estos Comités 
deberán estar integrados mayoritariamente por representantes de los 
productores y por dependencias y entidades del sector público como 
SARH, SRA, BANRURAL, BARUCONSA y los Gobiernos Estatales 
y Municipales". 

2.2.2 Redimencionamienlo de la participación Eslalal en el Campo 

Si en el presente sexenio, se ha venido aplicando a la economía en 
general una política de corte neoliberal acorde con el orden mundial, el 
campo no tendría por qué ser la excepción. En el campo mexicano se 
ha aplicado y se ha reflejado con mayor severidad esta política que ha 
agudizado la crisis y lo ha llevado a una situación más desastroza, que 
se refleja claramente en el deterioro del sector al darse un 
estancamiento del PIB agropecuario que en 1.988 fue de menos 3.8 por 

. ciento y para 1992 fue de O.O por ciento. (CuadroJI-4) 

Especialistas del sector agropecuario que han analizado los problemas 

por los que actualmente atraviesa el sector, coinciden en seilalar como 
causas principales de la agudización de la crisis, entre otras, las 

siguientes: 

a) Los apoyos gubernamentales al sector agropecuario han registrado 
una tendencia espectacular a la baja en el gasto en desarrollo rural, 
y en particular de la inversión pública, así como del crédito de la 
banca de desarrollo, tanto en términos reales como en su 
participación en los totales respectivos en la última década, sin que 
haya una recuperación reciente. Puede ilustrarse ésto con la caída 
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en el gasto programable real 'en el desarrollo rural: al pasar de 21.8 
billones de pesos en 1980 a 7.8 en 1988, para volver a caer a 6.8 
billones en 1991. A ello se suma la caída en los precios reales de 
los principales 'productos agrícolas. Esto indica no solo un 
resultado de la política de austeridad global, sino un sesgo 
antiagrícola de la misma. (4). 

b) Hoy el campo mexicano padece la más demoledora política de 
"privatización" que junto con su finalidad paralela de 
adelgazamiento estatal, expresa las lineas fundamentales del 
liberalismo social salinista. Junto a las instituciones de crédito ya 
reprivatizadas, junto a las vías generales de comunicación 
concesionadas a particulares para su explotación lucrativa, junto a 
la privatización de los puertos y los muelles, y junto a los 
reiterados intentos de privatizar sectores importantes .de servicios 
públicos como la seguridad social o la educación pública superior, 
nos encontramos con uno de los procesos de privatización más 
peligrosos, como lo es la privatización del campo mexicano. 

(4) 

(S) 

El principal interés de las grandes empresas trasnacionales del 
sector agrícola en México, es la mano de obra campesina 
mexicana, ya que es tan barata que su exigua retribución permite 
lograr cosechas importantes de productos agrícolas de exportación, 
obtenidas a bajo costo y que recompensan a los generosos 
inversionistas productores, con utilidades jugosas, dado los altos 
precios que perciben por sus productos en los mercados 
primermundistas. (5). 

~f.~~:~i~r~\zrJ1de~1c;~~~~~!ªj9~J.ºsistcncins de In Polfticn Agropc~unrin". Periódico "El 
Emilio Ricgcr en "La Privatización del Campo". periódico "El Financicro1

\ 16 de mayo 
de 1993. 
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El achicamiento general de la participación del Estado en el 
fomento agropecuario, se manifiesta a través del retiro de la 
asistencia técnica, que es dejada a los buffetes privados, además 
del abandono de la investigación agronómica y zootecnista. Et 
retiro del estado del acopio distribución y comercialización de 
productos básicos deja el espacio propicio para que coyotes y 
acaparadores tomen en sus manos este proceso económico en su 
conjunto y sea un factor más de dependencia y descapitalización 
de los productores. 

c) La caída del crédito agrícola, que sobre todo en los primeros ai\os 
del desastre afectó severamente a la producción. El crédito que se 
entregó en 1989, representó apenas el 43 por ciento del ejercido en 
l 980, incluidas la banca comercial y de fomento. En los últimos 
ái\os hubo un incremento del crédito, pero en condiciones en que 
ya no juega un papel promociona! como lo tenia anteriormente, 
sobre todo porque encuentra un sector agropecuario afectado por 
el desplome de la rentabilidad. En consecuencia, los incrementos 
de las exposiciones de los bancos privados al campo se han 
traducido en un aumento pavoroso de la cartera vencida. (6). 

d) La reducción paulatina pero inexorable de los precios de los 
productos básicos (maíz, frijol. trigo, soya, sorgo, arroz, azúcar), 
aunado al abandono de la política de precios de garantia, pues se 
dejan de fijar para la mayoría de los productos básicos y solo se 
mantiene para el maíz y frijol, inducen il que los productores que 
participan en el mercado sembraran menos; al sembrar menos se 
importará más y de esta manera se ajustará la producción nacional 
a las disponibilidades -entiéndase excedentes- de nuestros socios y 
vecinos. Por cuanto a los productores que tienen una tendencia al 

(6) Anlonio Cruz B. c:nlrcvisla a J. Luis Colva en "Caduco el Modelo de Desarrollo f ~;3~ecuario" del periódico "Uno Más Uno 11 suplemento rágiua uno. 22 de mayo de 
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autoconsumo, se ajusta la política económica para que el mismo 
instrumento que sirve para desalentar la producción de los sujetos 
comerciales sirva para "dejar en paz" a los de autoconsumo, al 
mismo tiempo que se crean programas (como pronasol) que hagan 
un poco más tolerable la miseria en aquellos lugares donde parece 
ser más grave. (7). 

e) El deterioro en los términos de intercambio de productos 
agropecuarios que se refleja en tendencias negativas en los 
volúmenes de producción. La producción de los ocho principales 
cultivos básicos ( maíz, frijol, trigo, arroz, soya, cártamo, ajonjolí 
y sorgo), se ha mantenido estancada de 1981a1993, no obstante el 
crecimiento poblacional. Mientras en 1981 se obtuvieron 27.2 
millones de toneladas, en 1992 se llegó a sólo 17.7 millones. (8). 
Esta situación se agravó entre 1988 y 1989 al precipitarse la 
apertura comercial, los precios de los productos que se abrieron al 
mercado internacional tendieron a equipararse CC!n los del exterior, 
lo que provocó que se desplomaran, entre otros, el sorgo y el maíz. 

f) La rentabilidad agrícola está asociada a la disponibilidad y acceso 
a la tecnología, el reclamo de las grandes empresas transnacionales 
por el control tanto de las innovaciones tecnológicas, como sobre 
las plantas y sus características genéticas en la agricultura, por 
medio de los derechos de propiedad intelectual, debe revisarse con 
bastante cuidado. (9). 

(7) 

(8) 

(9) 

En concordancia con 
adelgazamiento estatal; 

la política económica nacional de 
en el sector agropecuario se han 

Rechy Martiol Mario, Centro de Estudios Estratégicos (CEESC) en "Todo en México es 
Chiar.as". ~riódico "El Finnncicro 11

, 15 de mnrlo \:le 1994. 
Lour<tcs Edith Rudiró, Entrevista A J. Luis Ca1va. Periódico "el Financiero", 14 De 
Marzo De 1994. 
Fruncisco M1uUnez Gómcz en "Ajuste Estructurn1 de: lo Agricultura" de "El Financiero", 
28 de febrero do t 994. 
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implementado en el presente sexenio una serie de medidas 
(delineadas en el Programa Nacional del Campo Mexicano 
1991-1994) tendientes a ceder a la agricultura empresarial (capital 

· privado) áreas (por lo tanto empresas) que tradicionalmente el 
propio estado había creado en otras épocas, para apoyar el 
desarrollo del campo mexicano. 

Las principales empresas relacionadas con el sector agropecuario que 
se desincorporan son las siguientes: 

BANRURAL 

El Banco Nacional de Crédito Rural abandona el apoyo que 
tradicionalmente daba a zonas agrícolas marginadas, (éstas en adelante 
serán atendidas por el Programa Nacional de Solidaridad a través del 
sistema _de préstamo a la palabra) concentrando su atención en las 
zonas agrícolas con potencial productivo en coordinación con FlRA 
(Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura) y FEGA (Fondo 
Especial de Garantía y Asistencia Técnica para Créditos 
Agropecuarios). La Agricultura Empresarial continuará siendo apoyada 
por NAFIN (Nacional Financiera) FIDEC (Fondo para el Desarrollo 
Comercial) y BANCOMEXT (Banco Nacional de Comercio Exterior). 

Al hacer un análisis de la superficie habilitada por BANRURAL se 
nota claramente una caída drástica ya que si ef! 1988 atendió a un total 
de 7,234 hectáreas, para 1993 sólo llegó a 1,206; una baja del 83.3 por 
ciento en 5 años. (cuadro 11-5). Con relación a la supeñicie de riego de 
frijol, maíz, soya y sorgo, la superficie habilitada por BANRURAL 
baja entre 1988 y 1991 (excepto en sorgo que se mantiene estancada) y 
para 1992 y 1993 empieza una ligera recuperación; para el caso de la 

52 



superficie habilitada de temporal la caida es drástica de 1988 a 1990 y 
entre 1991 y 1993 se mantiene el estancamiento sin mostrar seilales de 
recuperación. Por cultivo la superficie habilitada de frijol, refleja la 
situación más grave en temporal ya que pasa de 1988 de 1,087 Has. 
habilitadas a 41 Has. en 1993, .esto es una caída de 96.23 por ciento, 
igualmente en sorgo de .temporal en 1988 se habilitaron 675 Has. y en 
1993 sólo 106, aquí la caída es del 84.30 por ciento. (cuadro 11-6). 

Debido a la baja rentabilidad con la que se opera en el . sector 
agropecuario, entre otras causas, se incrementó la cartera vencida de 
BANRURAL, así para el 8 de diciembre de 1991 en Cuernavaca 
Morelos, el Presidente pone en marcha un programa mediante el cual 
BANRURAL transferirá al Programa Nacional de Solidaridad y a un 
fideicomiso su cartera vencida de 3.2 billones de pesos (2.6 billones de 
capital y 0.6 billones de intereses). En el fideicomiso participarán la 
SHCP, SARH, SRA, PRONASOL y BANRURAL, y se encargará de 
realizar un análisis casuístico para determinar la viabilidad y proponer 
su reestructuración financiera, así como las medidas organizativas, 
administrativas técnicas y de comercialización que consoliden el 
desarrollo de las empresas. 

El Director de BANRURAL, Jaime de la Mora Gómez, explicó que el 
PRONASOL y el Fideicomiso determinarán la forma de pago de los 
campesinos, atendiendo a las condiciones reales de cada deudor, 
conforme al principio de otorgarles facilidades para restaurar su 
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solvencia y abrirles la oportunidad de disponer de nuevos 

financiamientos. (10). 

Los campesinos muy pobres resolverán su cartera vencida a través del 
Programa Nacional de Solidaridad, vía trabajo personal, colaboración 
en obras de beneficio colectivo o pago en efectivo. 

En el caso de los ejidos productivos y con capacidad de pago, la cartera 
vencida se transferirá a la banca comercial, y a partir de este año 
(1993), ya nadie podrá tener crédito si no ha reestructurado, 
renegociado o pagado su deuda vencida. (11). 

ANAGSA 

Aseguradora Nacional Agropecuaria, S.A., fue la empresa aseguradora 
del estado mexicano para el campo que funcionó por algo más de 
veinticinco años, el gobierno actual decide la liquidación.de ANAGSA 
y crea AGROASEMEX sobre un nuevo esquema, ·nuevas bases 
técnieas y una nueva forma de relación entre el productor. y la 
aseguradora. Las funciones de ANAGSA (Aseguradora. Nacional 
Agrícola y Ganadera S. A.) se trasladan a los productores del campo a 
través del Programa de Operación Participativa del Seguro. 

(10) 
(11) 

Periódico, "La Jornada 11
, 9 de diciembre de 1991. 

Periódico 11La Joniadü", 6 de enero de 1992 
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AGROASEMEX empezó a operar en junio de 1990 con problemas 

laborales heredados de la antigua empresa ANAGSA, quien había 
prometido empleo a sus trabajadores en la nueva empresa y al no 
cumplir se crea un conflicto con la CTM quien al abrirse 
AGROASEMEX asume el liderazgo sindical de la empresa. 

El deterioro en el aseguramiento de los cultivos es alarmante pues entre 
1988 y 1992 se reduce en 93 .O por ciento la superficie asegurada ya que 
en 1988 fue de 6,584,486 Has. y para 1992 sólo de 458,717 (cuadro 
II-7). 

Al hacer un análisis por tipo de superficie asegurada (riego y temporal) 
en riego los cuatro cultivos (frijol, maíz soya y sorgo) disminuyen 
considerablemente entre 1988 y 1991 cuando llegan a su nivel más 
bajo, sin embargo, excepto sorgo, se inicia una 'leve recuperación entre 
1991 y 1993, para e1 caso de temporal la superficie asegurada baja 
fuertemente entre 1988 y 1991, manteniendose estancada. entre 1991 y 
1993. Por cultivo la situación más grave es en frijol y maíz .de temporal 
ya que en 1988 la superficie asegurada de frijol era de 960 has. Y. P.ara 
1993 es solo de 17 teniendo una reducción del 98.23 por ciento; en 
maíz es muy similar ya que 1988 se aseguran 2,688 has. y para 1993 
solo 72 has. la reducción es de 97.30% (cuadro 11-8). 

El segurJ de vida campesino (cuadro 11-9) observa la misma tendencia 
que en los cultivos, pues en 1988 se aseguran 2,088,899 campesinos y 
para 1992 solo 46,764 aqul la reducción es del 97.8 por ciento. 
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F.ERT IM EX 

Fertilizantes me"icanos, la empresa me"icana productora de 
fertilizantes es vendida al secto'r privado para transformarse en empresa 
comercializadora de agroquímicos teniendo como nuevos objetivo 
principal, el abasto de los fertilizantes en todo el país. 

Entre 1988 y 1992 la producción de FERTIMEX (cuadro 11-10) se 
reduce en un 62.2 por ciento', ya que en 1988 se produjeron 4,025,687 
toneladas y para 1992 sólo 1,521,528. Respecto a las ventas, esta 
situación fue muy similar pues en 1988 las ventas ascendieron a 
4,360,989 toneladas llegando en 1992 a 2,421,037 toneladas, aquí el 
descenso fue del 44.48 por ciento en este periodo. 

Para finales de 1990 el gobierno convoca al inicio del proceso de 
liquidación de las Unidades industriales de FERTIMEX, finalmente, en 
diciembre de 1992, se concluye el proceso de liquidación de sus 
plantas. (cuadro 11-11) 

CONASUPO 

Hasta 1988 CONASUPO fue la entidad encargada de la comercializar 
los cultivos sujetos a precio de garantía. entre los que estaban: maíz, 
frijol, trigo, soya, cártamo, ajonjolí, cebada y arroz. Según el ·gobierno 
esta actividad tenia un alto costo por el manejo de los productos 
básicos y le planteaba problemas para alcanzar la eficiencia económica 
debido al diferencial e"istente entre los precios al productor (precios 
internos) con los precios internacionales. Es así como entre diciembre 
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de 1988 y diciembre de 1989 desaparecen los precios de garantía 
permaneciendo únicamente el de maíz y el frijol por su importancia 

económica'y social. 

De 1988 a la fecha CONASUPO ha disminuido considerablemente su 
participación en la comercialización de la mayoría de los productos 
básicos (cuadro ll-12), pero la situación más crítica se observa con el 
trigo ya que en 1988 participaba en casi el 50% de la comercialización 
nacional.Y para 1991 participa con solo el 3.3 por ciento (cuadro ll-13). 
Los principales productos donde aún mantiene CONASUPO el 
liderazgo en su comercialización son: leche en polvo, frijol y maíz. 

El gobierno plantea entre sus objetivos.de cambio estructural, la salida 
de la comercialización directa de CONASUPO y la liberación 
comercial pero el retiro de CONASUPO provoca un vacío, ante el 
rezago de los sectores social y privado. 

El 16 de abril de 1991 surge la empresa apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA). Con su creación se 
registró una posibilidad de avance en la solución de los problemas de 
comercialización de productos agropecuarios. El decreto presidencial 
que crea Aserca (como nuevo órgano administrativo desconcentrado de 
la SARH), establece las siguientes atribuciones: 

Fomentar la organización de productores para la comercialización 
y su capacitación. 

Fomentar la construcción de la infraestructura básica para realizar 
eficientemente los procesos de comercialización. 
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Elaborar, promover y desarrollar sistemas dinámicos de 
comercialización de productos agropecuarios previo diagnóstico 
de los problemas que se presentan en cada una de sus etapas. 

Fomentar el desarrollo de sistemas de información de mercados 
'nacionales e internacionales de carácter público y privado, y 
proveer información en las negociaciones comerciales de los 
productores con los compradores. 

Promover líneas de crédito en el sistema financiero para apoyar la 
comercialización. 

Fomentar la creación de una bolsa agropecuaria, hacia la que se 
oriente la comercialización privada. 

Fomentar la creación de una sociedad de 'inversión de capitales, 
que apoye la constitución de empresas comercializadoras 
especializadas por región o por producto. 

Fomentar la exportación de productos agropecuarios mexicanos. 

Coordinar sus actividades de apoyo a la comercialización de 
productos sgropecuarios, con las dependencias y entidades 
paraestatales de la administración pública federal, que tengan 
atribuciones o participen en el desarrollo de dichas activida'des, así 
como con las organizaciones de produtores rurales, cámaras 
comerciales e industriales, instituciones de crédito y las demás 
personas e instituciones que juzgue convenientes. 

Operar y supervisar programas temporales de apoyo a productores 
agropecuarios para hacer fluida la comercialización de sus 
productos, dentro de los lineamientos presupuestales que definan 
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las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

La diferencia principal entre la operación de Aserca y CONASUPO 
está planteada en el artíCulo 2 del Decreto Constitutivo: "Este órgano 
no podrá realizar compras de productos agropecuarios por cuenta 
propia o de terceros". 

Como complemento a lo antes citado, el estado mexicano; abandona la 
fijación de precios de garantía, dejando estos al libre juego de la oferta 
y la demanda, continuado solo con los. precios de garantia del maíz y 
frijol (cuadro 11·14); reduce los espacios de operación de CONASUPO, 
quien tradicionalmente comercializaba los excedentes productivos de 
los pequeilos productores, y promueve la participación del sector 
privado tanto en la investigación como en la producción de. semillas 
mejl'Tddas minimizando la participación estratégica que en este renglón 
tenia PRONASE (Productora Nacional de Semillas). 

2.2.3 La Nueva Ley Aararia 

El 7 de noviembre de 1991 es recibida en la Cámara de Diputados la 
iniciativa presidencial la cual había sido anunciada en el tercer infonne 
de gobierno, según se seilala en la e"posición de motivos, la iniciativa 
busca ampliar la Justicia y Libertad y promover una mayor 
participación de los productores del campo en la vida nacional. 

Los objetivos principales de las modificaciones a la Ley Agraria, según 
la iniciativa presidencial son los siguientes: 
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a) Dar certidumbre jurídica al campo 

Se señala que la población rural crece, mientras la tierra no varía 
de· extensión y ya no hay tierras para satisfacer esa demanda 

incrementada por la dinámica demográfica, en estas condiciones, 
la iniciativa propone que el campesinado acepte que culminó el 
reparto de la tierra establecido en el articulo 27 Constitucional de 
1917 y sus sucesivas reformas y que legalmente el reparto agrario 
ya fue realizado dentro de los límites posibles. Respecto a la 
justicia agraria, se propone establecer Tribunales . Federales 
Agrarios, con jurisdicción y autonomía plena para que con apego a 
la Ley, se resuelvan los asuntos relativos a la tenencia en ejidos y 
comunidades, las controversias entre ellos y. lo referente a sus 
límites. 

b) Capitalizar al campo 

En este apartado, con las modificaciones se espera reactivar la 

producción en el campo y establecer de' manera sostenida su 
crecimiento. Estos cambios deben atraer y facilitar la inversión. 
Por lo que, se señala, debe existir seguridad en la tenencia y 
posibilitar nuevas formas de asociación. 

Con la finalidad de promover las asociaciones y el 
aprovechamiento de mayores escalas de producción, la iniciativa 
mantiene los límites de extensión a la pequeña propiedad, con ello 
se propone conservar los aprovechamientos familiares ·y las 
unidades productivas del ranchero individual. 
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La iniciativa conserva el estimulo que protege las mejoras en la 

calidad de la tierra que i
0

n~rod~zc~ 'el propietario, aunque por virtud 

de éstas mejoras los predios rebasen la ·extensión de la pequeña 

propiedad. Además permite que las tierras sean aprovechadas 
permitiendo la flexibilidad necesaria para cambiar el uso 

agropecuario. Esto, se espera, abrirá al cultivo, extensiones que 
hoy son predios de ínfima calidad. 

La iniciativa busca permitir la participación de las sociedades por 

acciones en la propiedad y producción rural, regulando al mismo 
tiempo la extensión máxima, el número de socios y que su 
tenencia accionaria se ajuste a los limites impuestos a la pequeña 

propiedad. En el caso de pequeñas propiedades éstas podrán 

formar parte d~I J>alrimonio de la sociedad y en el caso de ejidos, 
éstos podrán adoptar formas societarias, incluso mercantiles, para. 
atraer socios aportantes de recursos. Con ello, se espera propiciar 

el flujo de capital hacia las actividades agropecuarias, 

favoreciendo así la introducción de técnicas de produ9cción, 
administración y comercialización modernas. 

c) Proteger y fortalecer la vidad ejidal y comunal 

Esta iniciativa propone reconocer la distinción entre la base 

territorial del asentamiento humano y la tierra para las actividades 
productivas def núcleo ejidal y comunal. Propone .recon~~~~. 
también, la plena capacidad de los ejidatarios de decidí; las for~~s 
que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos 
para aprovechar su territorio. También fija el reconocimiento 
pleno de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. 
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Fi~almente el S de diciembre de 1991, es aprobado en la Cámara de 

diputados el nuevo ·Artículo 27 Constitucional y publicada la nueva 

Ley Agraria en febrero de 1992: En síntesis, el proceso de aprobación 

de las modificaciones al articulo 27, atravesó inicialmente por una 

oposición de la mayoría de las organizaciones campesinas (en el cuadro 

11·2 "organizaciones campesinas" se sei\ala las organizaciones en 

contra y a favor); sin embargo, el nuevo articulo 27 se aprobó, entre 

otras razones, porque en ese momento el movimiento campesino 

independiente había sido mediatizado a través de la formación del 

CAP. 

A través del CAP las organizaciones campesinas ·expusieron al 

gobierno su opinión acerca de la iniciativa y propusieron algunas 

modificaciones (al texto de la presidencia) que finalmente no fueron 

plasmadas en el documento definitivo; este hecho provocó cierta 

división dentro del organismo. 

En esenciil las modificaciones a la Ley Agraria buscan principalmente: 

abrir al mercado (capital) toda el Area Agrícola suceptible de ser 

explotada al dar la posibilidad a los ejidatarios de vender su parcela; 

inducir la inversión en el campo, a través de las asociaéiones 

mercantiles; y dar fin al reparto agrario, con lo que se da seguridad a 

los latifundios existentes, se cancela al movimiento campesino la 

posibilidad de obtener un pedazo de tierra y se cancela también la 

posibilidad de afectar las grandes extensiones que aún existen. 
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2.2.4 Lo Aarario en el T L C 

La política neoliberal que desde 1982 se ha puesto en práctica en 
nuestro país se sustenta en la apertura del mercado, la privatización de 
la economía y la atención prioritaria al pago del servicio de la deuda 

externa, lo cual requiere un importante superavit comercial con el 
exterior. De ahl que la economía mexicana se enfoca a la exportación y 
a la eliminación del proteccionismo. (12) México pretende integrarse al 
proceso de globatización mundial a través de la firma de un Tratado de 
Libre Comercio con E. E. U. U. y Canadá. 

Con la firma de este Tratado el gobierno espera generar para el 
conjunto de actividades que conforman la estructura productiva del 
país, modificaciones en la forma de organización de sus procesos 
productivos al entrar en competencia con procesos de producción más 
avanzados (de E. E. U. U. y Canadá) y al abrir sus fronteras para 
posibilitar la libre importación de tecnología de punta. 

Considerando el estancamiento que la agricultrua nacional presenta y 
las características del mercado externo agrícola d~ México, de E.E.U.U. 
y Canadá, con quien tiene su mayor intercambio comercial (cuadros 
11-15 y 11-16); los objetivos básicos de negociación seguidos por el 
gobierno mexicano (según Jaime Serra Puche), para la firma del TLC 

(12) Huerta O. Arturo: "Consideraciones del Tratado de Libre Comercio" en· Investigación 
Económica Núrn. 198., Facultad de Econornln. UNAM .. ocl·dic. 1991. 
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en materia agrícola fueron: Asegurar una transición con plazos 

suficientemente largos para permitir el ajuste interno ordenado; 
Garantizar el acceso libre de las exportaciones mexicanas a lós 
mercados de Estados Unidos y Canadá; Brindar certidumbre y un 
horizonte de planeación de largo plazo a los productos; Asegurar a los 
productores el acceso a a sus insumos en condiciones de 
competitividad internacional, especialmente en tractores y otros bienes 

de capital tanto nuevos como usados; Establecer un sistema de apoyos 
directos que sustituya a los mecanismos de protección comercial y, 
Propiciar un cambio en el patrón de cultivos orientándole hacia 
aquellos que generen mayores ingresos. 

Los resultados de la negociación comercial parecen indicar que los 
objetivos perseguidos en la negociación se alcanzaron, siendo los 
acuerdo principales pactados en el TLC en materia agrícola los 
siguientes: 

a) Se le permite, a México poner aranceles hasta por 15 años al maíz, 
frijol, trigo, arroz y productos forestales. 

b) E.E.U.U. elimina de inmediato los impuestos que pone al 61% de 
las exportaciones agrícolas mexicanas; entre otros productos están 
ganado bovino en pie, miel de abeja, nueces, todas las flores 
excepto rosas, tequila, fresas, mijo, melaza de caña y ajos. Canadá 
elimina el 88% de los aranceles que pone a las importaciones 
nacionales siendo los principales productos que importa de 
México los siguientess; coles, café jugo de toronja, verduras y 
nueces. 

c) Podrán ingresar al mercado norteamericano, sin pagar impuestos, 
en ciertas épocas del año (venias estacionales) los ·siguientes 
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productos hortícolas nacionales; tomate (de noviembre 15 a 
febrero 28), berenjenas (de abril 1 al junio 30), chiles (de octubre 1 
a julio 30), calabazas (de octubre 1 a junio 30), sandía (de mayo 1 
a septiembre 30), cebollas (de enero 1 a abril 4). Cabe resaltar que 
estas fechas están determinadas por la estacionalidad de la 
producción norteamericana. A Canadá se obtuvieron las siguientes 
ventas estacionales; col de bruselas, pimiento, calabacita, maíz 
dulce. 

A cambio México otorga las siguientes concesiones comerciales: 

i) Libera en forma inmediata el mercado interno de los siguientes 
bienes: insumos intermedios y bienes de capital para la agricultura. 
(tractores nuevos y usados, segadoras, fertilizantes, vacunas, 
inseticidas y herbicidas, arados, cosechadoras); sorgo para grano, 
preparación alimenticia de harina, sémola de almidón y hortalizas 
y frutas. 

ii) Abre la posibilidad (desde que modifica la Ley Agraria) para que 
extranjeros inviertan en la agricultura nacional. 

Asimismo los tres gobiernos acuerdan eliminar los subsidios a la 
exportación de sus productos agropecuarios. 

Se puede afirmar que el TLC no hace más que acelerar y darle un 
contenido formal a la tendencia histórica que busca definir 
formalmente la complernentariedad de la agricultura nacional con la 
agricultura de EUN y de Canadá, integrar a los productores ejidales a la 
lógica de una economía de mercado y tener y/o alcanzar niveles de 
productividad en las zonas agrícolas de punta similares a los 
observados en los países desarrollados, a través de una especialización 
de los productores agropecuarios. La firma del Tratado confirma la 
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tendencia expresada desde finales de los ailos sesenta en la cual, el uso 
de la tierra de mayor produtividad dependía o bien del comportamiento 
del mercado internacional para nuestros productos de exportación o de 
la politica de precios y subsidios que el gobierno dictaba. 

El Libre Comercio tiene como un elemento consustancial la 
competividad agropecuaria entre dos o más países, se determina 
fundamentalmente por su grado comparativo de desarrollo tecnológico, 
por sus políticas gubernamentales de fomento rural y por su provisión 
de recursos naturales. En relación a esos tres factores existe una gran 
superioridad principalmente en lo tecnológico, de Estados Unidos y 
Canadá sobre México . 

. ·;q .. 

J, .•.• 

.. ,·. i,l 
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CUADROll-1 
SALARIOS MINIMOS, T. C. E INFLACION 

1988 -1993 

SALARIOS MINIMOS 111 

PRECIOS PRECIOS TIPO DE 

AillOS CORRIENTES CONSTANTES CAMll0.121 

BASE 19111 

Nt Nt N$ PDR DL. '· 

1988 7.766 7.766 2.330 

1989 8.640 7.218 2.695 

1990 11.900 7.653 2.959 

·1991 13.330 7.216 3,096 

1992 14.270 6.904 3.184 

1993 16.270 6.840 3.330 

NOTAS: 111 S( TOMA EL AllEA OEOOftAl'ICAMAS ALTA "A" PARA fN(llO DE CADA _,,O 

121 Al.31 DE DICl[MllR[ DE CAOA~ 

INFLACION 

"" 
; 

61.7 

·.19,7 

29.9 

•. 

18.8 

11.9 

a.o 

fU[Nf[: lLABORACICIN ""°"'"'CON IASE A IHfOPMACION nn OIAAIO OFICIAL lJ[ LA HOUIACION VAfUOS 

NUMUIO~ V IAHCO DE MOUCO 

67 

INDICE 

100.00 

119.70 

166.49 

184.72 

206.70 

223.26 



CUADRO 11-2 
. EVOLUCION DEL SECTOR PARAESTATAL 1988 - 1993 

VAR.% 

ORGANISMOS 1911 1911 1110 1111 1192 1113 .... ,. 
OllOANISMOS DISCENTIULIZADOS 89 aa 82 78 82 12 (7.9) 

IMl'RllAI DE PAllTICIPACION MAYOlllTAlllA 252 229 147 120 100 8ll (60.7) 

PIDE1COM1aos ru1ucos 71 82 51 43 35 32 (54.9) 
. 

TOTAL 412 379 280 241 217 213 (48.3) 
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CUADRO 11 • 5 
BANRURAL 

SUPERFICIE TOTAL .HABILITADA 1988-1993 
POR Af~O AGRICOLA 

AAos 
1888 

1889 

1990 

1991 

1892 

1993 

INC. 1988 • 1993 

(MILES DE HAS.I 

MILES DE HAS. 

7,234 

6,479 

1,952 

1,236 

1.178 

1,208 

FUENTES: DE 1111•1112 BANRURAl. TOMADO DE EL S[CTOR 

ALIMENTAAIOENME>UCO 1183 INEOI CONALYPAAA 11183 
ANEXO EtlATADISTICO DEL V INFORME DE GOBIERNO 

71 

1992 1993 

INC.% 

o.o 
12•.31 

154.4) 

f3G,71 

14.7) 

2.4 

183.3) 
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CUADROll-6 
SUPERFICIE DE RIEGO Y ,TEMPORAL 

HABILITADA POR BANRURAL 1988-1993 
(MAIZ, FRIJOL, SOYA Y SORGO) 

MILES DE HECTAREAS 

RIEGO TEMPORAL 

RIEGO 
Hl lllC, 

.,. 
IJ8.3J IW.o 

'" 112.21 102.lil ... 10.s 120.:11 ,. 
:11• 71.3 

"·2 112.61 

..... .... 
'" 121(11 

'" 11421 

" ¡bUOJ 

151>.ll 

¡90,(i) 

5,000 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

f...,OL 

l,UU7 ,.,, 
"" '" 
" 

TEMPORAL 
INC, .... l .. C. .... '"'' 

2,1192 

1211.01 1,000 "' 112.61 "' 181.lt " 181.4) 

136.41 142.71 .... 
ll0.11 "' ... 11.8 

(51.111 111.11 21.1 

1110.11 !M.01 137.111 

FUENTE: BANRURAL (AN[XO CSTAOISTICO V INFORr.4[ !>[ COBICHNOI 

72 

.. .... .. .. 
.,. 

11•.11¡ 

"' tr.t.7J 

" 110.21 

&S.8 

"º ª-'..:! 
(84,JJ 



HECTAREAB 

12,000,000 

10,000,000 

8,000,000 

1,000,000 

4,000,000 

l,000,000 

CUADRO 11·7 
SEGURO AGRICOLA 

1988. 1993 

e_ 
1::::~ 

700,000,000 

&00,000,000 

1500,000,000 

400,000,000 

300,000,000 

NUEVOll'ESOI 

l •suP. ASEQUAADA •sup, SINIESTRADA 1 l•coaERTURA •1NDIMNIZACICN NETA 1 

•WEU1c11111 IUl'HflCJl111 IMOl~10llZACION ... -HfftADA .... COllMUM 1:11 •UAlll 

1981 8,!iM,•118 4,HO,•O!o 00 N.O. o.o N.O 

4,013,180 126,41 3,AJ2.'J32 131.21 N.O, .... 700,736 IM.t51 101,IOB IM.41 191,231i,060 62,820,908 

3'4,231 (64.11 70,716 U'.13:1) 4811,110,0M 1311.&I 31,U1,40t 

111112 468,717 33.3 103,082 '°·" 893,6"2.7;5 .... 18,708,lH 

NC.81·02 183.01 1117.111 U.4 

111tCCIAl'l"M 
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CUADROll ·8 
SUPERFICIE ASEGURADA POR AGROASEMEX 

DE RIEGO V TEMPORAL 1988·1993 
(MAIZ, FRIJOL, SOYA V .SORGO) 

.. 
CD 

:>:? 

MILES OE HECTAREAS 

RIEGO ---,~MPORAL 

RIEGO 

1

1 :::~~ 
3,500 

3,000 

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

o .. .. ~ ;;; .. CD 

:>:? :>:? ~ :>:? 

TEMPORAL 

... .. 
~ 

do FRUOL INC. MAi? INC, IOVA .. c. ª°""º "°· fflUOL INC. 

··~ 
INC. IOYA .. c. ,_ 

"º o.o 330 o.o 

"" 84 130.01 213 135.51 

1HO 27 107.91 .. 1eo.e1 

'"' 8 170.41 26 130.01 

'"ª ,. 17 112.5 72 170.0 , .. , IE 23 35.3 ,,. 73.6 

tNC,91Hl (80.81 162.11 

NOfA: St Rlfl[Rt AL S[QURO DIRECTO 

M f'MUMINAR 

U tSTIMAOO 

" o.o 
1{J5 112.:1 

45 171.01 

38 115.DI 

25 134.21 

" O.O 

185.81 

:i65 o.o 960 o.o 2,669 o.o 
220 117.01 .,, 130.11 1,719 135.61 

74 UI0,41 212 168.41 334 IB0.61 

18 C75.7J 60 171.71 81 175.71 ,. 61.1 ,. 175.01 67 117.31 

20 131.0l 17 13.3 72 ... 
192.51 1oe.:u 197.31 

FUtNTC: S.H.C.P. CON IHF0'4MACION OC AOROAS[M[X l'WEXO (Sllr.Ol~TICO V INFORME (I[ OO!ll[llNOI. 
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26 o.o 
59 ua.o 
17 111.21 

4 178.51 

• 25.0 

• o.o 

180.81 

.., .. 
:>:? 

IOllGO .. c. ... o.o 
536 111"81 

180 166.41 • ! 
38 178.9) .. 42.1 

43 120.41 

.183.31 
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·CUADRO 11. 9 
SEGURO DE VIDA CAMPESINO 

1988 • 1992 

'"·'• 
~· 1,tu,:ur 

1111ttof111ll11&frlll'll1'IUUIQvlllDH 
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CUADROll-10 
FERTILIZANTES MEXICANOS 

PRODUCCION Y VENTAS 
1988-1993 

TON El.AD AS ------------------

...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~----

AAos P .. ODUCCION INC. % VENTAS INC. % 
1--~,.~.~.----l- --~.~.0~2~•.7.••~,-----~o~.o~-+--~.~.>7.•o~ .• ~.~,------~·o:o--

11a1 4,330,889 7.7 4,209,266 13.61 
1890 4,142,712 14.6} 3,876,763 17.11 
11111 3,11•,176 17.9) 4,164,723 7.2 
1112 1,621,621 160,11 2,421,037 141.71 
1113 N, O, O.o N.O, O.O 

INC 1"98 • HIV2 162.21 (44.!I 
-o•u·M-oc-••- Oll1'..,.IA -cw.011,..,...0'4 

llG'l"",,.."'..,'""'••••-••1-,..o•-1o111 .. • 
............ - ... - ...... , ..... "' .. ~º 

M•1tt.UMCIOU11•••••o•·•••co•tf1 '"'º' Cº""' 
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CUADROll-11 
LIQUIDACION DE FERTILIZANTES MEXICANOS, S. A. 

(FERTIMEX) 

........ 
1.NOADNllllflllAL 

CO.t.UACOAlCOI Vlk 

~OMlllllNAl 

, ..... 90 • 

tl·IX·IO 

llRTIWY• A.,...c.V. 

SIRVICIOC&YNAfEllAlHMIUlf. 

Df,......1111.ANl.A.DIC.\I. • 

lf!IO.Ol 1AQ.DILA•OUM., 

"IJOOUlll .. CAleOOUtil, ..... 

•••• .:1 

-··- 010, VCONIX08DflA .. ~··=-~C~no~-----<-~K~.·~""'l'i 
&M>.OI TfWl.DlLANLO'*I., 

ltt!OADMAJITNAL tflflOOUM.,CAMOOUM.,IML. 

Fº"'=='""°°""._""'·----t---"'~'---t~"·~"~'~';''~"~'"''~M~m~~~N~•=~~~,=•~••~--~~..-.H.~7~ 
~IDJlflUL 

!IADAt.AJAIUti,JAL 

~OIDJITllAl 

.__. 01/A COAM. 
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CUADROll·12 
COMPRAS Y VENTAS DE FRIJOL Y MAIZ A TRAVES 

DEL SISTEMA CONASUPO 1911·1992 

FRIJOL 

....... 

TONELADAS 

1.000.000 

•000.000 

J.000.000 

,., 

MAIZ 

..... 
1111 tMI fNI Htf fMl M.'lt t• t• ftll tltt t• -..: 

A·IJ •·U 
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CUADROll-13 

ESTA 
SAUR rrsts NI OESE 

DE lA BIBL18TECA 

PARTICIPACION DE CONASUPO EN LA COMERCIALIZACION 
NACIONAL DE ORANOS, OLEAGINOSAS 

Y LECHE EN POLVO 191111 -19111 

M>DUCTOI 1111 "" '"º , . ., 
-· ARROZ '7.e 47.7 21.3 22.7 

FRIJOi. 28.1 14.I 18.I 14.4 

MAIZ 28.8 11.IS 22.4 22.1 

SORGO 33,0 1.1 12.1 14.6 

'TRIGO 48.6 1,3 18.t 3.3 

OL.IACllNOIAS AJONJOLI o.o o.o o.o o.o 

SlM. DE ALGODON o.o o.o o.o o.o 

SEM, DE CARTAMO 0,4 o.o o.o o.o 

FRIJOL SOYA o.o o.o o.o o.o 

COPllA o.o o.o o.o o.o 

LIC•DflOLVO 78.8 t:u 11.2 .... 
Klflltn• (~t.ltTOllM,!lll~TAlllOllflllllDC01•n•101co ...... 
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,1 CUADROll-14 
PRECIOS DE GARANTIA Y DE CONCERTACION 

(NUEVOS PESOS POR TONELADA) 

..... 

..... 

..... 

..... 

... 

·- ... .... '"' .... 
1 ....... FRIJOL -9-MAIZ -4-SOVA -O-SORGO] 

Alio "' FRUOL en INC.% , ... , .. o.o 
1111 ... 17.1!1 
1180 1,8!0 100,2 
1111 2,100 13.9 
1112 2,100 o.o 
1113 2,100 o.o 

HUUI• t9$~ t07.J 
111 .... Clll•OtJt to•~UllDIOOI 11 CICW-UIU. · VIU.W, 

111 COIMltllDll!OlAL"'ICODtCOYl•CIAUHCIOlt. 

MAIZ 

370 .,. ... 
715 

"º "º 

INC.% IOYA INC,% 

o.o ... o.o 
17.0 ... 14.7 
49.2 "'º 113,IJ 
12.4 .. o.o ... .. o.o 
o.o ••o o.o 

101.7 11.:i 

80 

. ... 

IOllGO INC.% ... o.o 
.. 320 ... ... 21.4 .. o.o ... o.o 

400 113,01 
27.0 



CUADROll-15 
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 1991 -1993 

(1° Y 2º PAIS CON MAS P!SO) 

(TONELADAS) 

PRODUCTO PAIS 1Ht tltZ ti.U 

ALOODON E.E.u.u. 41,817 2J,03t ···l,314 

JAPON 3,040 1,014 

CAFE CftLIOO E.r. u.u. 112,740 1115,001 131,4157 

EN O!tANO R.F.ALEMANA 10.178 4,411 7,440 

ITOMATE E. E. U, u. 2Ul,138 2:i1,7Ót' 

CUIA 24.221 •.041 

OANADO VACUNO f, E. U. U. 1,180 1,018 1,212 

rur1tll1 ~Ootllll..C:O 
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CUADRO 11 -16 ..• , 
IMPORTACIONES AOROALIMENTARIAS 1991 -1993 

(1º Y 2° PAIS CON MAS PESO) 
(TONELADAS) 

PRODUCTO PAIS 1111 1112 

MAIZ E.E. U.U. 1,347,884 105,898 

ARO ENTINA 18 116 .. 

1113 

187,885 

347 

S~GO E. E. U. u. 2,868,439 1,319,290 3,745, 11.o 

LECHE EN POLVO f, E. U. U. 25,678 .29,929 91,273 

NUEVA ZE\ANOIA 7,495 16,170 37,191 

BOVINO ICAANEJ E.E. U.U. 55,018 ee.sss 41,301 

PANAMA 3,788 1,315 3,77fJ 
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CUADRO 11- 17 
SUPERFICIE SEMBRADA DE SOYA, SORGO, FRIJOL Y MAIZ 

1988 - 1993 
(MILES DE HECTARCASI 

o.1-.................................. .¡ 
1111 tlBI 1110 , .. , 1112 11113 

l•soVA CSOAQO •FRIJO~ 

AAo SOYA INC.% SORGO INC.% FRUOL INC.% MAIZ INC.% 

1188 , .. o.o 1,141 o.o 2,344 o.o 8,028 o.o 
11181 608 227,7 1,810 IB.7) 1,737 126.11 7,664 16.8) 
11110 ,., 141,61 1,916 ... 2,272 30.8 7,918 4.7 
11111 348 17.2 1,609 121.21 2,189 13.21 7,730 12.41 
1892 ,., 10.01 t,468 13AI 1,aa1 116.41 8,003 ..• 
11193 . 238 131,31 .,. 136.6) 2.021 IB.11 8,079 ... 

1888 • 1893 64.2 149.91 113.81 o.e 

•utlr'l'l•--••..-. • .,-.... ~ .. -•••••"'.,._vi.1--~o1. 
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20,000 

..... 

..... 

..... 

'"' 

AfiO FRIJOL 
1881 857 
1919 593 
1800 t,287 
1911 1,379 
1882 719 
1113 "' 1,092 

1988. 1993 

CUADROll-18 
PRODUCCION ~981 -1993 

!MILES DE TONELADAS) 

"" .... '"' 
l•FAIJOL •MAIZ •sovA-osoRGOJ 

INC.% MAIZ INC.% IOVA 

o.o 10,600 o.o 228 
130,8) 10,953 3.3 892 
117.0 14,635 33.tl .,. 

7.1 14,252 12.61 725 
147.BJ 16,821 18.8 594 
!t,I 11,309 0.2 .,. 

• 27.• 72.7 

84 

'"' '"' 

INC." 80ROO INC.% 
o.o 6,895----0:0 

338.9 6,002 f16.1J 
142.01 5,978 19.6 
26.1 4,301 f.27.8) 

118.11 6,353 2•.3 
130.tJ 2,953 (44.llJ 

83,IS (50.01 



CUADROll-111 
PRODUCCION DE MAIZ, FRIJOL, SOYA Y SORGO 

EN RIEGO Y TEMPORAL 111811 • 111113 
(MtlES DE TONCLADAS) 

•----~~~~~~--"'_:-_º:_ -------~-------- -~-------TE-W_OllA_L___ 1 

·-
··-

L ____ ~::º'::~::,.::"::"":::::'"= .. ::'::•:o:•.:::oo.::""'.::::_l _________ l!:::•-::•~::,.::"::"":=:':::"::"":::•::•::.....,::OO"l:::'.. ___ _J 

-.., 
..... 

.. -
. .. .. ~ 

TtMPOUL 

.. . . 
- .. _... 1.Ull l.HI n.I 

~-~':=.,,.=,·1---~·--'"-l-~·~~"--""f-·-"--""'l--"'~-~~~"'--"''f-"""'--"'l-"'--"'1-.!.!l!-.lill! 
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CUADROll-20 
PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO RURAL 111811·11193, 

fMIUOHl9 DEN• COflRl(Nf[SI 

-· ·- ·- ..... '"' ..... .... l!C·• .... 
IAWN 2,41U J,12U .... •• ~2 ... 1.:H•.o 37.al UID2 tl.15) 

IU , ... nu .... •tu ..... ""º tJ211 "'·' (U.47) 

, ....... MU.O .. DO ODO O.DO 11.7 ODO 111.0 ODO 

IMCP J,7<17.1 UIO.I llU1) t,1371 11.1•1 1,711.1 .. .. .... (4181) 

,, .. 2•U ... tn.2• 243.1 UUI 317,1 30.44 "'·' Ut 

..,.._ usu ,.,,, (57.()3¡ 112.5 .... . .... 41.:M 150.7 (57.NJ - t,24U ''" flt.02) ... t•3f) ,,. ...... U7.1 ,..,, 
AZUCAllOA ..... .... (7Ull IDO (UUI (100.00) 00 ODO 

, ....... 11.0 "·º tst.47) DO (100.00) 11.7 ODO o.o ft00.00) 

llCOPI 2,71H l,'50.1 tt4.Sf S,0020 1411.!SJ U72.3 IODO S,'972 405 - 2,111.0 UIO.t 114.M J,0020 (41.UJ :un.s 11.00 1,111.2 ..... 
llDllOL 37U HU '"'" t,SH2 ... '1 t.110.7 37.0I , ..... '" .. - 371.5 nt.7. 14UI t.SM2 .... Ut0.7 .... ·-o '" 
lllllP U27.I t,2141 11512) .... 13071) 5750 (lSHJ DD ¡10000) 

rlllTIMVI t,127.1 1,au C1111l) .... 13078) 111.0 (SSUJ O.O (100.DOJ 

fOTAL tt,01.1 u.-.. tS.7' t1,lfl.I t1UI) 11,Cllll.1 "·J1 ........ (2D7 

fl.totrl •C1111T-Dl.-ct!-TUlll01101'\&JtoTOlllOODIUll1'tWl .... 11111.Jlll,UOICX>l~Dtl.-cloi. ..... ~1ofCI 

88 



CAPITULO III 

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 



111 

3.1 

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS 
(CARACTERÍSTICAS Y PROPUESTAS) 

En el Sector Agrícola se manifiesta un gran número de tendencias 
organizativas tanto en lo referente a lo productivo como a lo político. 
En un primer acercamiento es necesario distinguir dos grandes bloques; 

las organizaciones de la agricultura empresarial y las Organizaciones 

de la Economía Campesina. 

En las Organizaciones de la Agricultura Empresarial se mueven·, como 
actores significativos, los medianos y grandes agricultores (13) que, a 
su vez, actúan P.n dos grandes corrientes, la tradicional·corportativa, 
que basa aún una parte importante de su poder en .. la propiedad 
terrateniente y, por ello, rechaza a muerte todo intento de-·afectación 
agraria; los núcleos fundamentales de esta vertiente han sido los 

. grandes beneficiarios del estatismo. La "modernizadora", que tienen 
una significativa capacidad de presión frente al Estado y que ha tenido 
un peso decisivo en la definición de las líneas básicas de negociación 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Dentro 
de esta corrienta también se ubican los inversionistas nacionales y 

extranjeros, que entran al escenario creado recientemente por los 

(13) Meneses Murillo Luis en "El O.bale so~re el CamJ111: la Propuesla UNORCA1', del 
supleinenlo La Jornada el Campo. La Jorna~n 29 de sepliembre de 1992. 
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cambios constitucionales y que tienen el objetivo casi explícito de 
acabar con la economía campesina y descampesinizar definitivamente 
el campo. Con fuerte presencia a través de compañías trasnacionales, 

buscan controlar los procesos productivos primarios para abastecer sus 
industrias o garantizar la expansión de sus empresas comercializadoras 
o productoras de insumos. 

Los actores principales son y serán los grandes inversionistas, 
nacionales y extranjeros, que formen o estén en relación con las 
grandes empresas de alimentos y los consorcios comerciales. Los 
pequeños y medianos agricultores serán actores secundarios que podrán 
sobrevivir como tales si se adaptan a esquemas de contratos de alta 
productividad y de eficiencia, cumpliendo la función de abastecedores 
de materias primas. 

En el cuadro 111-1 se listan las principales Organizaciones de la 
Agricullura Empresarial. 

Por otra parte en la economía campesina se identifican principalmente 
dos grandes tendencias que se manifestan como corrientes 
ideológico-políticas las cuales son: 

l. Las Oa·ganiznciones Campesinas Independientes: · 

En esta corriente se ubican a las organizaciones de economía 
campesina que mantienen como características principales las 
siguientes: (14) 

(14) Meneses Murillo Luis "Pcrspcctjvas· del Cot!)pesinado en MéXico y de sus 
Organizacionesº en Can1po UNO. suplemento Uno Mas Uno Jo, de junio de 1992:' 
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a) 

b) 

c) 

No se encuentran vinculadas en forma directa al Estado a su 
partido o a alguna de sus instituciones. Su relación con el 

. Estado sólo se concibe como la· posibilidad de influir sobre la 
políiica agrícola para hacerla favorable (o por lo menos no tan 
perjudicial) a la economía campesína. 

Mantienen una fuerte oposición a la política agrícola 
implementada por el Estado, oposición que se manifiesta 
prindpalmente, en el rechazo a las modificaciones de la Ley 
Agraria (art. 27 Constitucional) y a la firma del Tratado de 
Libre Comercio (TLC). 

Sus dirigentes surgen de las propias comunidades con base a 
procesos de elección plural y democrática, con una estructura 
organizativa horizontal y desarrollando, al interior de sus 
organizaciones procesos autogestivos de organización. 

Se considera en esta corriente al Movimiento Nacional de Resistencia y 

Lucha en el Campo (MONARCA), que el 1 O de abril de 1992 formó el 

Consejo de Organizaciones Agrarias (COA) (15); se.autodefine como 

agrupamiento independiente y democrático de ~posición a las reformas 

jurídicas al artículo 27 constitucional y contra la Ley Agraria, contra la 

firma del Tratado de Libre Comercio, por una .mejor int_erv~nción y 

responsabilidad del Estado en el Campo Mexicano, sobre todo en el 

uso y destino de los recursos; por la defensa del ejid¡i y la comunidad 

como forma de organización económica, social y cultu.ral; y llama a la 
formación de un amplio frente de Lucha Campesina. 

(15) El COA lo integran: la Unión Nncionnl de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (UNORCA). la Alinnza Campesina del Norte (ALCANO), la Unión 
Nacional de Trahujadorcs Agrfcolas (UNTA). In Unión General Obrero CntnP:t:sino y 
Popular (UGOCP), Coordinndora Nacionnl Plnn de Ayaln (CNPA); la Coordinación 
Nocional de Pueblos Indios (CNPI), Unión Campesina DCmoc;ática (UCD), entre otras. 
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En esta corriente se identifica también a la Unión Campesina 
-Democrática (UCD) que tiene su origen en las movilizaciones que con 
motivo de las elecciones presidenciales se efectuaron en 1988, y que en 

abril de 1991 celebra la asamblea donde se constituye formalmente y se 
aprueban sus estatutos, programa de acción y principios: 

La estructura básica de la UCD son los comités de base que se 
forman al interior de los ejidos y comunidades, los distintos 
organismos económicos, los comités municipales, los comités 
regionales y estatales, el consejo nacional y el comité ejecutivo 
nacional. 

Su influencia se hace sentir en 24 estados de la República, pero los 
estados donde tiene mayor influencia son: Michoacán, Veracruz, 
Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Chiapas y Querétaro. 

La UCD mantiene vínculos con el PRO (Partido de la Revolur.ión 
Democrática) ya que existen coincidencias en lo político y en lo 
agrario, pero ello no implica subordinación a la Dirección del 

partido, pues al interior de la UCD se mantiene la autonomía y la 
democracia ya que son aceptadas personas de otros partidos 
respetándoseles su forma de pensar. 

Las principales demandas de lucha de este tipo de organizaciones 
(Independientes) son: la soberanía alimentaria; el flujo de recursos 
económicos para la producción;· los créditos oportunos con una tasa de 
interés baja; que los precios de garantía cubran los costos y dejen 
utilidad a los productores para poder capitalizar al campo; 
mejoramiento de la infraestructura agrícola; que los camp~sinos sean 
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quienes se apropien de los procesos productivos, tengan manejo directo 
de los proyectos de comercialización y tener injerencia directa en las 
pollticas· agropecuarias en sus diferentes niveles; participación directa 
en los proyectos de desarrollo regional; lucha por la tierra y por el 
respeto a la cultura; participación directa para el bienestar social de los 
pueblos indios; lograr que la mujer campesina tenga ui;ia participación 

importante en las decisiones del desarrollo agropecuario; organización 
de los trabajadores agrícolas y el. respeto a sus derephos laborales y de 
sindicalización; la lucha por un programa de protección y preservación 
del medio ambiente (ríos, lagos, suelo, bosque, flora, fauna) bajo la 
lógica de que los campesinos participen directamente en l,a defensa de 
sus recursos naturales y en la generación de proyectos de desarrollo 
sustentable. 

2. Las Organizaciones Campesinas Oticialistas 

En este apartado se incluye a las organizaciones de la economía 
campesina que coinciden principalmente con las siguientes 
características: 

. ~ .. 

a) Tienen una relación directa con el Estado, ya sea a través· de · 
sus partidos (el PRI o alguno de los llamados paraestatalcs 
PPS, PARM o PFCRN) o alguna Institución Gubernamental. 

b) No presentan oposición a la política aplicada al sector 
agrícola si no que llegan a ser utilizadas, por el gobierno, para 
crear concensos favorables para la aprobación y aplicación de 
su política o para mediatizar al movimiento Campesino 
Independiente, 
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c) La Mayoría de sus líderes son impuestos por el partido, poi el 
gobierno o por alguna . institución; y la forma de estas 
organizaciones obedecen a una estructura cupular vertical. 

Existen, entre otras, organizaciones como la Confederación Agrarista 
Mexicana (CAM), la Central Campesina Cardenista (CCC), la Central 
Campesina Independiente (CCI) y Antorcha Campesina que se pueden 
ubicar en este grupo; pero sin duda la más representativas es la 
Confederación Nacional Campesina (CNC). 

En el cuadro No. 111-2 se listan a las principales Organizaciones de la 
Economía Campesina. 

3.1.1 Una 01·ga11ización Campesina Oficialista, Confederación 
Nacional Campesina (CNC) 

La CNC es fundada a fines de agosto de 1938, después de que el, 1 O de 
julio de 1935 el Presidente Lázaro Cárdenas publicó el acuerdo para su 

constitución, con el claro objetivo de unificar a todos los campesinos 
de México y fortalecer al PNR (Partido Nacional Revolucionario) 

antecedente del PRI. Lázaro Cárdenas planteó la creación de la CNC 
como un organismo de carácter permanente con amplios y avanzados 
propósitos, de tal manera que en el orden polític!> pusiera a los 
campesinos al cubierto de los graves perjuicios que ocasionan las 
estériles luchas por ambiciones personales;' que en el orden económico 
los liberara definitivamente de la desorganización y miseria en que 
vivían y que en el orden social los elevara a factor activo y capaz de 
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obtener por si mismos las conquistas por las que habían venido 

luchando. 

A principios de los años setenta el movimiento campesino abre el ciclo 

de la lucha por la tierra, con la percepción de que la vía de la 

tramitación ya es insuficiente y que además, el Gobierno estaba en 

condiciones de definir' una cierta apertura política y tolerar las 

movilizaciones por la tierra, antes ya se habían dado este tipo de 

luchas, pero entre los cuarenta y los setenta se trata de movilizaciones 

muy localizadas, circunscritas a terrenos o espacios muy concretos. 

El movimiento campesino avanza sobre todo por la vía de la lucha por 

la tierra, con un balance no despreciable: en los setentas se dá el último 

reparto significativo de tierras, y no tanto por el número de hectáreas 

repartidas sino por las características del reparto y los lugares escogidos 

para llevarlo a cabo. Este movimiento lo llevan a cabo campesinos 

totalmente convencidos que la central (CNC) es su forma natur\11 de 

organización. Pero esta idea empiesa a cambiar a finales de los. años 

setenta, con la formación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(CNPA) que construye un formato organizativo muy descentralizado y 

rompe con la lógica de las Centrales Campesinas Corporativas 

La CNC se articuló nacionalmente a partir de los comisariados ejidales, 

los comités regionales campesinos, las ligas de comunidades agrarias 

(en el nivel estatal), las uniones por ramas de producción y el Comité 

Nacional. Según Héctor Hugo Olivares Ventura, su dirigente en 1988, 

"La CNC es la mayor fuerza organizadora económica y productiva del 

medio rural, por que las empresas sociales que participan en la junta de 

modernización representan al grupo social que labra 52% de la 
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superficie ejidal y agrupa a casi el 60% de los ejidatarios y comuneros 
del país y sus activos suman más de siete billones de pesos". 

Manuel de la Torre, (Subsecretario de Acción Agraria y Sindical de la 
CNC) señala: "respecto al resago agrario la CNC está dispuesta a 
luchar por lo que jurídicamente pueda ser afectado, sobre todo en las 
entidades del norte del país (Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Sonora) 
donde todavía existe acumulación de tierras en manos de unas familias 
que quieren aparentar pequeña propiedad. En términos del reparto 
agrario tenemos que ser cuidadosos y respetar la auténtica propiedad, 
así como impedir que en el marco de la nueva ley pocas manos quieran 
monopolizar la tierra que puede ser suceptible de ser entregada a los 
productores. En entidades donde ya no hay tierra que repartir, la CNC 
ha concertado implementar obras de infraestructura para dotar a los 
ejidos con pozos para uso agrícola, electrificación y/o sociedades de 
producción rural. Sentimos que la solución no es comprar tierras, sino 
adeft1ás buscar alternativas productivas a los campesinos. Sentimos que 
las reformas al art. 27 son una alternativa para las mejoras en el campo, 
y las posibles alianzas con capital privado, sea nacional o extranjero, 
debemos verlas de manera positiva. Lo que debemos hacer es formular 
alternativas en las que los campesinos no queden en desventaja con las 
sociedades mercantiles y que con ello se provoque un deterioro de su 
economía. Este es nuestro reto, tenemos que estar concientes que la 
lucha por la tierra está por terminar y finiquitarse. Nuestro reto es 
fomentar las organizaciones económicas". 

Para las elecciones presidenciales de 1988, líderes de la CNC pretenden 
utilizar la vieja estructura corporativa de-esta· central en favor de la 
candidatura de Salinas de Gortari; lo que viene a erosionar sus bases,ya 
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que los campesinos perciben en Salinas la continuación de una política 
agrícola de abandono al campo y desatención a sus demandas; por tanto 
mientras que amplios sectores de la CNC apoyaron al nuevo 
cardenismo, sólo una parte de las organizaciones autónomas se 
involucraron en la campaila de Salinas haciendo propuestas 
programáticas. La idea de negociar posiciones políticas por votos no 

tuvo ya más sustento. 

Al inicio del actual sexenio la CNC tiene la encomienda de llevar a la 
formación del CAP (Congreso Agrario Permanente). Esto es el 
reconocimiento de que el periodo del monopolio de la iniciativa 
política y la interlocución unilateral con el estado había concluido. La 
CNC ya no se considera la única protagonista sino más bien tiene un 
papel de acompailante de procesos, y debe cumplir la tarea de traducir 
información que puede ser estratégica para que el propio movimiento 
campesino tome sus decisiones. Traducir no significa solo transmitir 
información o manejar datos y estudios para los productores 
campesinos; sino al acompailamiento en ta articulación entre los 
procesos tecnológicos y su implantación en el medio agropecuario, a la 
revisión - con una nueva óptica • de los requerimientos de 
infraestructura y capitalización, de un mejor conocimiento del mercado 
y de exploraciones en el terreno de las alianzas estratégicas. 

Hugo Andrés Arauja, actual secretario general de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), se ha conyertido en uno de los principales 
impulsores de una línea de cambios en la CNC y en otros sectores 
organizados del medio rural que ponen el acento en el desarrollo de las 
denominadas organizaciones económicas campesinas, por lo que ha 
promovido con y desde su propio agrupamiento gremial la realización 
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de los denominados encuentros de organizaciones económicas 
campesinas, realizados sucesivamente en Veracruz, Oaxtepec .y 
Hermosillo, ,los cuales vienen a ser el antecedente inmediato del CAP 
(Congreso Agrario Permanente). 

La CNC se ha visto obligada a debatir en su interior, a mejorar sus 
métodos de participación y en el ejercicio de los dos últimos años, a 
entender mejor la pluralidad. Se plantea ahora la necesidad de redoblar 
el esfuerzo organizado, de ordenar tesis y de discutir los nuevos 
terrenos del movimiento campesino. 

3.1.2 Una Or&anización Campesina Independiente (UNORCA) 

La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (UNORCA) nació formalmente en 1985, pero la mayor 
parte de sus organizaciones fundadoras tienen actas de nacimiento en la 
década del setenta. Surge con la idea de la autonomía, que supone el 
concepto de la autogestión en determinados niveles ... del ciclo 

productivo. Pero también supone una cierta forma de entender el 
ejercicio de la democracia, de la inscripción de las organizaciones de 
productores de nuevo tipo en los espacios de la lucha política, 

Entre los núcleos que desde principios de los ochenta promuevei:i su 
formación se encuentran: la Coalición de Ejidos colectivos del Valle 
del Yaqui y Mnyo, de Sonora; la Federación de Obreros y Campesinos 
de Durango; la Federación de Obreros y Campesinos de Chihuahua y 
los Ejidos Colectivos de La Laguna (Batopilas, San Isidro, Yucatán). 

Más adelante se incorporan: la Unión de· Uniones Ejidales y Grupos 
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Campesinos Solidarios de Chiapas; la Unión Regional de Ejidos y 

Comunidades de la Huasteca Hidalguense; la Unión de Ejidos Lázaro. 

Cárdenas, de Nayarit; la·Cooperativa Agropecuaria Tosepan Titaniske, 

de Puebla; la Unión de Ejidos Artículo 27 Constitucional, del 

municipio de Jerécuaro, Guanajuato; diversos Consejos Comunitarios 

de Abasto del estado de Oaxaca y las Uniones de Productores 

Forestales de Perote y Jesús Carranza de Veracruz, entre otras. 

En 1988, en Atoyac de Alvarez la UNORCA celebró su segundo 

encuentra nacional. Durante los 3 años comprendidos entre el primero 

y segundo encuentro de la UNORCA, ya constituida como tal, las 

Organizaciones Campesinas Regionales enfocan su atención en la 

solución de una serie de problemas específicos tales como: el crédito y 

el aseguramiento, la vivienda, los precios de garantía, y la asistencia 

técnica. En este marco se realizaron cinco foros nacionales en distintas 

regiones del país. 

En 1989, la UNORCA participa en la formaciÓ~ .del Congreso Agrario 

Permanente (CAP), al que pertenecen hasta la («;cha. En 1990, fue una 

de las organizaciones más activas en el desarrollo de una serie de 

marchas simultáneas dirigidas hacia la ciudad de México, con 

demandas en defensa del ejido, solución al problema de las carteras 

vencidas y precios de garantía entre otros. 

La propuesta de la UNORCA tiene como ejes centrales, los principios 

básicos de que sigue vigente la existencia y el desarrollo de la 

propiedad social de la tierra, como lo son el ejido y la comunidad, así 

como sus organizaciones económico-sociales. También considera que 

tiene viabilidad el concepto de desarrollo rural integral como e~trat~gia 
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campesina para organizar su vida y enfrentar los retos que los 
pobladores mayoritarios del campo tienen por delante. ·La UNORCA · 
detiende'la conservación, la preservación y el desarrollo de los recursos 
naturales, y demanda el establecimiento de los mecanismos adecuados 
para la procuración de la justicia agraria y el trabajo asalariado. 
Pretende limitar las acciones de los inversionistas a· través de las 
sociedades mercantiles y las asociaciones con los ejidatarios; 

Si bien es cierto que las reformas constitucionales y las leyes que de 
éstas se derivan son aspectos importantes y fundamentales del 
movimiento campesino, también lo es que este tiene una agenda más 
ámplia que incluye (16): 

1. Enfrentar los retos que se ongman. de la globalización de la 
economía mundial y la formación de grandes bloques comerciales, 
controlados por los siete países más ricos del mundo y las 
empresas transnacionales. Estos desatios consisten en alcanzar una 
mayor producción y productividad, una eficiente gestión 
empresarial, el establecimiento de mecanismos para una: mejor 
distribución de la riqueza, así como para una mayor participación 

·de la población trabajadora en las actividades empresariales. 
''• , .. 
2. , Las reformas del Estado Mexicano, que reduce su participación en 

la actividad económica, abandona responsabilidades de fomento, 
abre la actividad comercial de los granos básicos y los alimentos, 
con lo que se deja sin resguardo a amplios espacios de la vida 
social mexicana. En esta misma perspectiva el estado falla en su 
función de impulsar el bienestar social en base a propiciar la 
generación de riqueza y su distribución. 

(16) Meneses Murillo Luis, "La Propuest• de la UNORCA al Desarrollo· ·Rural" en 
Suplcmento Campo Uno del Periódico Uno Más Uno, 10 do Febrero de 1992. 
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3. La propia reforma constitucional, que obliga a generar un debate 
amplio, en base al cual se produzcan los consensos necesarios 
entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana y los poderes 
de la Nación. 

4. La solución de los problemas agrarios, entre los que se destaca el 
enorme rezago producto de la incapacidad y negligencia de la 
Secretaría de la Reforma Agraria para solucionarlo. 

5. La renegociacion de las carteras vencidas que, en el caso de las 
que tienen los campesinos con el Programa Nacional de 
Solidaridad (Pronasol) está siendo atendida de manera expedita 
por no mediar complicados esquemas burocráticos, pero en el de 
Banrural está totalmente estancada, ya que no existen mecanismos 
para la operación del fideicomiso que se instituyó para su solución. 

6. El impulso a amplios y masivos procesos de sindicalización en. el 
campo. 

7. El impulso a mecanismos de organización campesina basados en 
el desarrollo regional, donde se integren territorialmente los 
productores y combinen sus acciones con la construcción de 
organizaciones nacionales por sectores. Se requiere, a la vez, 
generar una nueva organicidad del movimiento campesino 
nacional, sobre la base de una coordinación· que ,respete la 
autonomía y la pluralidad política de las instancias regionales y de 
los campesinos, y que impulse y promueva la autogestiÓn y la vida 
democrática en todo el país, rompiendo así definitivamente con los 
esquemas corporativos de organización social. 

En esta perspectiva, se hace necesaria una relación correcta entre las 
organizaciones campesinas y el Estado, que parta del respeto mutuo, de 
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la no intervención estatal en los asuntos de las organizaciones, y del 
apoyo y fomento a los programas de la sociedad civil. 

La UNORCA es una de las organizaciones de mayor influencia y peso 
político en el campo mexicano, no por el número de miembros que 
congrega si no por su capacidad de propuesta política en el ámbito del 
desarrollo de los movimientos rurales, así como en la definición de 
políticas públicas. Dicha influencia aumenta por los amplios 
instrumentos de coordinación a través de las redes comerciales, de 

·productores forestales, de maiceros, de· trigo; productores de 

oleaginosas; uniones de crédito del sector social, fondos de autoseguro, 
centrales de abasto, redes de acopio y de distribución y venta de 
fertilizantes. 

En lo político UNORCA, no tiene un discruso de confrontación con las 
instituciones de crédito, pero el Estado no debe renunciar a su 
obligación de fomentar el desarrollo agropecuario del país. Deben 
canalizarse apoyos precisos y subsidios. 

Actualmente, la UNORCA se encuentra en un proceso de balance 
·interno, y está comprometida con un proceso de reorganización que 
implica a diversas organizaciones y que tiende a poner el acento en la 

. apropiación del proceso productivo, en la const~ucción de la autonomía 
rural y en la rehabilitación del campo mexicano desde los planos 
regionales. Ha tenido una destacada participación en los foros de 
discusión sobre el Trntndo de Libre Comercio, y ha sido principal 

impulsora de procesos nuevos de convergencias como el que se dió en 
la Primera Convención Nacional de Dirigentes Regionales. 
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3.2 EL CONGRESO AGRARIO PERMANENTE (CAP) 

El Congreso Agrario Permanente (CAP) surgió en 1989, .como 
resultado de un proceso de convergencia, convocado por la CNC, entre 
las organizaciones campesinas más importantes del país. En 1990, el 
conjunto de sus organizaciones decidieron llevar a cabo una serie de 
marchas campesinas a la ciudad de México desde diversas partes del 
país, por la defensa del ejido y en busca de solución a los graves 
problemas de los productores y jornaleros. 

Luego de una reunión (noviembre de 1991), donde se discutió acerca 
de las reformas el artículo 27 Constitucional, Alvaro López Ríos, 
coordinador del CAP (17) en ese momento, informó que existían 
diferencias de posiciones en~re las centrales campesinas respecto a que 
se dé por terminado el reparto agrario. Algunas organizaciones 
argumentaban que este punto no puede aceptarse dado que aún hay 

( 17) Las orga11izacioncs que integrnn el CAP son: 

Alianza Campesina del Norocslc 
Consejo Agrarisla Mexicano 
Central Campesina Cardcnista 
Central Campesina l11dcpc11dic11ti; 
Central Independiente de Obreros Agricolas 
y Campesinos · · 
Confederación Nacional Campesina 
Unión General de Obreros y Campesinos de México 
Unión General Obrero Camp:sina y Porulor 
Unión Nacional de Organizaciones 
Regionales Cam~csinas Aulónomas 
Unión Nacional de TrabajadorcsAgrfcolas 
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tierra por repartir. Tampoco había consenso en lo relativo a la libertad 

que la iniciativa presidencial proponía dar a los propietarios privados 
para vender el excedente de sus tierras ni en el dominio que se le 

pretendía dar al ejidatario sobre su parcela ejidal para convertirla en 
propiedad privada. 

En enero de 1992, ante la posible firma del TLC., el CAP entrega al 

Secretario de Comercio un documento donde se plantean como 
principales demandas: 

Desgravación de corto plazo, cuatro años, para los productos 
tropicales; de mediano plazo, ocho años, para frutas y hortalizas, y 
de largo plazo, más de 1 O años, para granos básicos, oleaginosas y 
lácteos. Asimismo, se manifestó por la máxima protección del 
maíz y del frijol, que incluya programas de apoyo con recursos 
fiscales para el productors. El costo del ajustoe que conllevan las 
desgravaciones deberá ser el menor posible y la integración 
comercial deberá redundar en beneficio de todas las partes. 

Demanda también, que previo a la firma del tratado de libre 
comercio se establezca un programa de reconversión productiva 
para las zonas menos competitivas del campo mexicano, con el 
compromiso de inversión estatal creciente hacia el campo. Durante 
ese periodo, las políticas que orienten el desarrollo del sector 
deberán fundamentarse en la participación conjunta de los 
productores rurales y del Estado, así como en la acción 
responsable del resto de la sociedad. 

Para mayo de 1992 se acuerda la firma de un pacto político de unidad, 

que se traduce en la posibilidad de modificar estatutos, declaración de 
principios y programa de acción del organismo (CAP). Se acuerda, a la 
vez, preparar al CAP para dar la pelea en los rubros de cartera vencida, 
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rezago agrario, programas de fomento y reconversión productiva 

principalmente. 

En una declaración pública de junio de 1992, las 11 organizaciones del 

CAP se manifestaron por continuar con el reparto de ·tierras, destinar 

mayores recursos económicos al sector agropecuario, otorgar mayores 

créditos y renegociar las carteras vencidas de las organizaciones de 

productores. Más adelante, demandaron una participación directa de los 

agricultores y campesinos mexicanos en las negociaciones que se 

realizan para arribar a la firma del tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y con Canadá, al tiempo que se pronunciaron 

públicamente por la defensa de la propiedad ejidal y comunal. 

Respecto a la cuestión crediticia el CAP, proponia que el Pronasol 

avanzara hacia la "formalización" de la operación de financiamientos 

productivos, mediante una extensa red de organismos financieros 

cam¡>esinos, como Uniones de Crédito y Cajas de Ahorro;·a fin de que 

los· productores puedieran consolidar mecanismos perma11entes. de 

acceso al financiamiento. 

El CAP es hasta este momento, el instrumento campesino con ri1ayor 

capacidad de gestión y de interlocución entre los agrupamientos .. y 

actores fundamentales del campo. Para los distintos dirigentes del CAP, 

éste organismo es un frente de lucha campesina para la unidad y acción 

frente a problemas concretos, también es un espacio de debate 
ideológico. Es un organismo plural, con miembros que tienen 

diferentes concepciones de nación y distintas ideas sobre el campo. 
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El CAP constituye uno de los esfuerzos de unidad y de organización 

campesina donde están representadas organizaciones con distintas 
formaciones y perspectivas ideológica y política y sin embargo, 

capaces de escuchar, de tratar de conocer y comprender los diferentes 

puntos de vista y de llegar a acuerdos. El CAP ha conducido a 
socializar diferentes puntos de vista y a tenerlos permanentemente en la 
mesa de discusión; le ha permitido al movimiento campesino tener un 

órgano de interlocusión frente al gobierno, que ha sido plural y 

sistemático. 

Para julio de 1992 se prenden varios focos rojos: el CAP reconoce que 

a raíz de la modificación del marco jurídico se desató una ola de ventas 

de tierras ejidales y hasta invasiones de superficies rurales aledañas a 
las grandes ciudades, por lo que urge poner un muro de contención a la 
comercialización (de la tierra). 

En la nueva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, donde se 

vierten las modificaciones al texto original se recogió muy poco de lo 

que el CAP adelantó y propuso. Este hecho mostró las diferencias 

existentes entre las organizaciones capianas, mismas que ya se habian 

perfilado con anterioridad en el debate sobre el artículo 27 
Constitucional. 

Por el Congreso Agrario Permánente pasaron las discusiones más 
importantes del movimiento campesino, y dicho debate resultó ser un 
punto de rcfürcncia obligado para el conjunto de los fuerzas rurales, 
llámense éstas independientes, autónomas o institucionales. Fue capaz 
de matizar, negociar y concertar las confrontaciones que se dieron en 

los niveles locales y regionales. A través del CAP se apreció mejor los 
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distintos puntos de vista y se ha comprendido a la vez, de mejor 
manera, la heterogeneidad dentro de la misma CNC, la fuerza e 
importancia de sus distintas vertientes históricas. 

Hasta ahora se han logrado tres encuentros convergentes que han 
aglutinado a más de mil organizaciones económicas. Tal iniciativa (de 
la CNC) ha sido asumida por una buena parte de las organizaciones 
económicas regionales, y también por una parte de las organizaciones 
del CAP. Se han realizado los encuentros de Veracruz, Oaxtepcc, y el 
de Hermosillo. Entre un encuentro y otro se han llevado a cabo 
reuniones regionales, se ha discutido por rama de producción, por redes 
de productores, por empresas. En el primer encuentro (Veracruz 6 de 
enero de 1992) el trabajo estuvo avocado al ordenamiento de la 
demanda; el segundo (Oaxtepec) permitió convertir la demanda en 
propuestas articuladas para cada institución, el tercero (realizadado en 
Hermosillo), se elaboraron propuestas de . política y de cambios 
sustanciales. 

En síntesis el CAP debe su formación, entre otros, principalmente a los 
siguientes factores: 

al cumplimiento que tiene que dar la CNC a las indicaciones del 
gobierno federal para la creación de una organización que 
congregue a las corrientes más representativas del movimiento 
campesino y a la sensibilidad de algunas organizaciones 
campesinas independientes que se unen al proyecto. 

a la necesidad que tiene el gobierno de una organización amplia y 
plural donde se pueda crear un consenso favorable a su Política 
Agropecuaria. 
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Esto hace posible también, corno consecuencia, la mediatización y 

control de una fracción importante del movimiento campesino, además 
abre la posibilidad de que algunas organizaciones campesinas 
independientes tengan, al menos, una influencia mínima, en la emisión 
de la política agrícola e induzcan a las organizaciones oficialistas a un 
replantamiento de sus estructuras principalmente en la CNC. 
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3.3 EL NUEVO MOVIMIENTO CAMPESINO 

Desde comienzos de la década de los setentas empezaron a madurar 
nuevas opciones organizativas dentro del movimiento campesino. Esta 
nueva organicidad se materializó en la formación de una nueva 
constelación de organizaciones campesinas autónomas e 
independientes, con una coordinación nacional tejida bajo la forma de 
redes. Tres hechos básicos incubaron dicho movimiento: 1) la 
desatención de las demandas campesinas-originalmente las referidas a 
la obtención de un pedazo de tierra-por parte de las centrales oficiales; 
2) la crisis de la forma central-partido político como elemento 
organizativo básico de las luchas rurales y 3) la aparición en escena de 
nuevas organizaciones campesinas. 

Las nuevas organizaciones campesinas nacen como una respuesta ante 
dichos fenómenos: pretende construir un espacio de convergencia entre 

los nuevos actores rurales para garantizar la sobrevivencia de los 
pobladores mayoritarios del campo, y forjar una vía de desarrollo desde 
el ámbito de la pequeña producción campesina. Ello en un escenario 
productivo dominado plenamente por las leyes del mercado, por la 
apertura comercial (ligada al Tratado de Libre Comercio) y la 
desregulación estatal. Este movimiento campesino se .concibe en lo 
fundamental como un espacio de convergencia más que como un 
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instrumento organizativo permanente, pues sus protagonistas militan 

hoy en distintas agrupaciones y centrales y siguen manteniendo su 

identidad propia. (18) 

Los tres encuentros de organizaciones campesinas (Veracruz 6 de enero 
de 1992, Oaxtepec 10 de abril de 1992 y Hermosillo del 11 al 13 de 
agosto de 1992) promovidos en su momento por el CAP, han sido una 

forma particular (buena o mala) de organizar en el plano nacional la 
demanda económica campesina. De allí han surgido algunas propuestas , 

de convergencia en los planos sectoriales que han empesado a cuajar en 
reuniones de diverso tipo y en líneas de acción más o menos comunes, 

pero ·esto es apenas un germen de lo que puede llegar a ser la 
organización campesina de la actualidad, no lo que se ha quel'ido 

nombrar como Nuevo Movimiento Campesino (NMC). 

En estos tres Encuentros Nacionales las Organizaciones Económicas 
Campesinas, se autodefinen como agrupamientos autónomos, plurales, 

democráticos y autogestivos; que impulsan procesos de convergencia 
campesina en los niveles regionales, por ramas productivas y redes de 

servicios nacionales y por mantener una coordinación de los 
agrupamientos nacionales que ya existen. Las organizaciones 

nacionales que la forman adoptan diversas posiciones frente a los 

efectos de las reformas jurídicas, sin embargo, todas se manifiestan por 

la defensa de los granos básicos, leche y carne ante el Tratado de Libre 
Comercio y definen una relación de respeto con el Estado y su gobierno 

(18) Hcrnándcz Luis N. en "El Nuevo Movimicnlo C11mpcsino: Un Modelo pnra Armar" de la 
Jornada del Ca111¡10. suplcmcnlo di:I periódico Lo Jornnda. 4 de ago.slo de 1992. 
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el cual debe facilitar la discusión y acuerdo de la política agrícola y su 
aplicación, asi como destinar recursos para los programas de desarrollo 
que le presenten las organizaciones campesinas. Proponen que el futuro 
desarrollo estratégico de la organización campesina sea en base a la 
formación de agrupamientos regionales de campesinos, ejidos y 
comunidades que se propongan programas de desarrollo regional rural 
integral, en el que se contemplen aspectos económicos (productivos, 
comerciales y de transformación). aspectos de bienestar social 
(alimentación y abasto, educación, salud, vivienda y cultura) y aspectos 
de gestión municipal (participación en la política electoral y la 
administración pública). todo esto sobre la base de los principios de 
autonomía, pluralidad, democracia, autogestión y movilización 
campesina. En base al Desarrollo Rural-Regional, la promoción de 
formas de Coordinación Nacional por ramas de producción 
(cafetaleros, cañeros, productores de granos, forestales ... ) y redés de 
servicios (uniones de crédito, seguros agropecuarios. Distribuidores de 
Insumos, Servicios Comerciales ... ). El -gran reto que se plantea~ es 
encontrar formas de coordinación múltiple entre todas estas instancias 
regionales, por rama y redes, así como con los agrupamientos 
nacionales que ya existen. 

La existencia del movimiento campesino actual debe cumplir por lo 
menos tres condiciones (19): 

1) Que este exista vivamente en las regiones, articulado en el nivel de 
las convergencias presupuestas, con demandas precisas y ejes de 
organización y movilización claramente delimitados. 

(19) Hcribcrto Gutiérrcz G. entrevista o Gnrcin Jhncncz Arturo. lldcr de CNOC 
(Confederación Nacional de Organizaciones Cufclolcras) en, "Autonomía. y Nuevos 
Sujetos del Desarrollo Rurul", La Jornada del Campo, 4 de agosto de 1992. 
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2) 

3) 

La construcción de un esquema programático; hay que dejar de ser 
solo demandantes e impugnadores para llegar a ser propositivos. 

La concertación requiere de (cjue existan) dos partes y para los 
campesinos,' debe haber independencia de criterio y autonomía en 
su organi'zación. 

Aunque los enfoques y las posiciones político-ideológicas pueden ser 

diferentes, las organizaciones campesinas, en todos los eventos, sean 

regionales o nacionales concurren buscando varias cuestiones comunes 

(20): 

1) Lograr una mayor convergencia del movimiento campesino, 
superando diferencias políticas e ideologías, promo,viendo 
mecanismos democráticos y de coordinación plural. 

2) Defender y revitalizar al sector social, el ejido y la comunidad para 
lograr un mejor desarrollo rural y bienestar en · las familias 
campesinas. 

3) Buscar formas de agrupamiento para enfrentar los impactos y los 
retos del TLC, los cambios jurídicos y las reformas d~I Estado 
mexicano. 

4) Promover y fomentar el desarrollo agropecuario desde las 
regiones, buscando formas de comunicación nacional, así como 
los derechos sociales de !Os campesinos ylos indios y el desarrollo 
de la comunidad rural. 

(20) Meneses Murillo Luis, en "Hacia un Nuc\'o Movimiento Campesino .. de Campo-~ 
suplemento del periódico Uno Más Uno del 6 de abril de 1992. 
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Los cambios exigen abocarse a construir el terreno para el movimiento 
campesino; un terreno donde el desarrollo regional de la organi1.ación 

campesina, se combine y coordine con la construcción de las 
organiuciones sectoriales (productores de granos, uniones de crédito, 
fondos comerciales, de seguros cafetaleros, forestales, de productores 
del semidesierto); donde la pluralidad, la autonomía y capacidad de 
autogestión campesina y la democracia predomine por sobre las 
prácticas corporativas y de dominación; en el cual se generen 
propuestas de política y programas para el desarrollo campesino. (21) 

El movimiento campesino tiene que ser plural y debe articularse sobre 
la convergencia de fuerzas regionales y nacionales que estén dispuestas 
a defender el sector social agropecuario y forestal, y que tengan el 
objetivo prioritario de refundar dicho sector sobre la .base de la 
"apropiación de los procesos productivos" o -para ser más precisos y 

completar la crítica a lo que en algunos casos ha sido una .visión 
estrechamente gremial y economicista- sobre la base de la "apropiación 
de la vida social" (tal y como ha sido apuntado por la experiencia de 
organiuciones de productores e indígenas del centro y sur-sureste del 
país). (22) 

El movimiento campesino tiene que construirse con la idea de la 
formación de redes (evitando caer en el modelo altamente vertical de 
las centrales tradicionales) productivas diversas, con autonomía frente 
al Estado y o los partidos políticos, multiactivas y bajo el criterio rector 
de la sustentabilidad. Pero debe, a la vez, participar activamente en la 

(21) !bid 
(22) Hcribcrto Outiérrcz O. 0¡1. Cit. 
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definición y puesta en marcha de proyectos de desarrollo regionales, 

buscando siempre que las políticas de fomento se combinen con claras 

acciones de bienestar. Además tiene que comprometerse firmemente · 

con la democracia y no sólo la que implica más directamente el 
funcionamiento interno de sus organizaciones nucleares, sino con la 

que se desarrolle en el nivel de los poderes municipales, estatales y 

federales. 

El movimiento campesino, tiene que establecer con el Estado una 

relación con respeto, y también con autonomía para adoptar las 
decisiones que competen a las organizaciones y a sus representados. 

Tiene que quedar en el pasado aquella relación en la que prevalencia 

una actitud de subordinación de parte de las organizaciones campesinas 

frente al Estado y a sus funcionarios. 

El movimiento campesino tiene que matener una relación necesaria con 
el Estado, pero acudir a ella no para recibir instrucciones o lineamiento 
sino para proponer soluciones a los problemas que afectan a los 
productores. Ello quiere decir que el movimient~ campesino tendrá·que 

ser propositivo, no contestatario, receptor o pasivo. 

Uno de los pilares del movimiento campesino es el reconocimiento de 

que entre sus componentes existen diferencias políticas y organizativas: 
la pluralidad en el campo no puede ser soslayada. Por lo que es de 
suma importancia el respeto entre las diferentes organizaciones, la 
congruencia con el reconocimiento de la pluralidad, y la necesidad de 

guardar y fomentar las relaciones democráticas entre sus núcleos 

fundamentales y al interior de sus estructuras organizativas. Además el 
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movimiento deberá participar en la construcción de un México 
democrático y moderno (23). 

El Movimiento Campesino actual enfrenta, entre otros, los siguientes 
retos (24): 

1) El cambio de modelo de desarrollo económico, al pasar de una 
economía de sustitución de importaciones a otra que se 
fundamenta en la apértura comercial hacia el exterior. 

2) La reforma institucional que ha consistido en reducir la 
intervención del estado mexicano en gran parte de la vida de la 
sociedad, la venta de empresas gubernamentales, y la definición de 
bases para formar nuevas relaciones entre el estado y su gobierno 
con la sociedad mexicana; y ha significado su disminución en 
acciones de fomento y regularización. 

3) La reforma jurídica hacia el campo, que ha significado cerrar el 
capítulo de la obligación de entregar tierras a los campesinos por 
parte del gobierno; facilita tendencias de concentración de las 
tierras de uso agropecuario y forestaltal, a través de sociedades 
mercantiles y asociaciones de inversionistas con campesinos; y al 
mismo' tiempo facilita la participación de los campesinos en la 
organización y ·conducción de sus sociedades rurales; así como 
regula la solución de problemas relacionados con la tenencia de la 
tierra a través de los Tribunales Agrarios y crea la Procuraduría 
Agraria. 

(23) Hcrnándcz Vélcz y Salvador en "Tercer Encuentro de Organizaciones Campesinas" en la 
Jornada del Campo del Periódico Lu Jomodu del ::?2 de julio de 1992. · 

(24) Meneses Murillo Luis en "Perspectivas del Campesinado en México y de sus 
Orgnnizacioncs11 de Co1npo Uno, del periódico Uno Más Uno lo.de junio de 1992. 
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4) Lograr el bienestar social y cultural campesino, el cual se ha 
deteriorado por la larga crisis económica; los niveles de ingresos 
de las familias campesinas se han disminuido, así como su 
alimentación y educación y la destrucción paulatina de sus 
culturas. La pobreza y la extrema pobreza es una realidad que se 
debe de enfrentar en el campo mexicano. 

5) La conservación y mejoramiento del medio ambiente, como el 
establecimiento de una relación equilibrada entre el desarrollo de 
la sociedad y la naturaleza; La deforestación, la degradación de la 
tierra y el uso indiscriminado de químicos en el campo es ya 
intolerable. 

6) La reorganización del movumento campesino, el cual ha sido 
influido por los cambios antes señalados, pero también las 
organizaciones nacionales y las conformaciones regionales han 
sufrido cambios fundamentales, los cuales se manifiestan de 
manera clara ante las reformas al artículo 27 constitucional y. la 
discusión, sobre la nueva Ley Agraria. Se han abierto claramente 
dos tendencias en la nueva conformación del movimiento 
campesino; no son las únicas pero si las más significativas, las 
cuales pueden llegar a sobredeterminar la conformación 
organizativa en el campo mexicano; estas tendencias se 
manifiestan como dos grandes corrientes político-ideológicas, aún 
cuando no tengan vida orgánica regular sino sólo coyuntural y en 
eventos específicos. 

El futuro del movimiento campesino depende, sin embargo, de que 
pueda mantener la ruta sobre algunas definiciones fundamentales: la 
construcción de fuertes organizaciones regionales que sean multiactivas 
en lo productivo; la formación de agrupamientos, frentes o 
convergencias en el nivel de . las ramas nacionales por productos y 
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servicios; la articulación de redes de empresas campesinas; el impulso 
a una federación de jornaleros agrícolas. Todos estos niveles 
organizativos deberán sostener una coordinación nacional que respete 
la estructura federada. 

117 



FECHA CONDICtONES 2llNA 

ORGANIZACION DE DE DE AFILWlOS ....... OBJETNDS PROYECTOS 

CONST!TUCION CREACION INFl.UENCIA PARTIDISTA ACTUAlES PRODUCTIVOS HECTAREAS 

~ SE CREA POR UEJOllMLA 

DE OECRETODEL 10t.t40NESQUE P<>Rl.EYNO PRODOCCION PARA CAMlNONTIENE NlUIJlrM 250 YL 

"°""'"" '"" G08ERNADOR DEL REGIOtW.: REPRESENTAN F'UEOEN .. LITAR EN COIFETlllEN SUSl'tlOYEClOS tECT>REAS OE LAS 

NJTa«:JtMSDB. ESTADO Y COMO SlfW.OA Al.NOS25MIL PAR1100S POU11CCS MEJOflES PRODUCllWS 710 .. L ABIERTAS 

ESTADO DE RESPUEST"AL PROOUCTOflES CONO<ClONES PAAA """"""' AL.klEGO 

S1fW.OA REPARTO AGRARIO LA EXPCRTACICN 

B<l.NONES APUCAR Jr.IETOOOS WON DE CKEDrTO. 

w.cE POR DECRETO CWWJERAS °"""""""' COHSTITIJC10NOE 

=1 1 

DEL PRESIDENTE RECICIW..ESY PORl.EYNO LA RENTABIUCAD E>•"IC.\OCRASY 1 EL- OE LA TIERRA ,.,. CARDD"'5PAAA. "'°'"'"'" 1700ASOCIACIONES PUEOENMIUTAR EN YREGULAA:El FRIGORIFICOS. QUE Kit.Y EN El PIJS 

ME.IORAALA LOCAi.ES, EXISTEN PARTIDOS POLmcos MERCAOOCOO COOPERATI\IAS DE ES GllW>ERA 

G.=IW>ERl40El.PMS DOOMILGllAHDES F11'4ESSOCIAl..ES 

GllW>EROS 

SURGE EN MEDIO llENE 10lHClrES 

CONFEOERk.""fON DEl.SEXENIOOE REPRESENTA HACE ALMEHrAllLA w.clOfW..ESEN; POSEE3W DE lA 

'°"""'- ALEM.IHPARA 21.t!UOf.IES N>EPENOENTE PRODUCCIONY C.W. CAFE. TRIGO, SU'ERflCIE 

DELA "'' DEFENDERSE NACKllW. DEPEOt.JEfk>s YEH1D70 lA PROOUCTMtlAO SORGO,'-WZ, AGR!COLA. CASt 

PE""""' DELAS PROPIETARIOS SEAFlUA Pl\RACOt.IPETIREN FRIJOL, «>&11..LO:ESCE 

PROPIEDAD INAQONES ...... EL MERCADO UBRE """"""-""" HEC?AllEAS 

DEAGRAAISTAS FORESTAL. ETC. 

Ni\CeCOHLA TlENEA!.O CADA ORGN<SUO 

"""'E.JO 

1 
1 ·-

ORGANISMOS, DE AllMENTMl LA TIENE SUS PROPIOS 

"'"'"""- "" REPRESENTARA LA NAClotw. LOS~JOSOH SECC>ISIDERA NfERSION PAAA EL PROYECTOS Y !50 

AGROPECUAAJO INICIATIVA PRIVADA ORGN<ZACIDNES APARTIDISTA CN.V'OYCRE.AA DELOS&U 

ENELSEcrOR OEPROOIJC:roRES """""""' CMGN«SM:>SSON 

AGROPECUMIO PORRIMI\ ESTATALES AOllO<NllUSTRJ.\l.E 

FUENTE: GfRMDO ROWN, "ELSEC!Ofl PRIVADO ENELCNJPa"REV. ~PAIS9ND.11(SEPT.92). 

119 



ORGANIZACIONES 
CUADRO 111·2 

DE LA ECONOMIA 
1 . ! .• I' 

C, A..M P ES'I N 

.-.. """"" IJIPlmHTlllN 

"""""' '"'"""' """" ' POll.Ol;OllOIO llo'UOl'.t:!t CN.l>E:..00.CU.~ HllH"4..l0:'1 f~~,..El~CC.O• .IOO'IGAI~ 
x:w.i.c.t.,.,.u..,. P11ESOOIT"40t:ms "' tCS,E.IOl.TNltOS.W.. El.SEC'TOOI LASl'.A.lll~OE~ ECOOQllC.o.S.I 

·~,.¡;y~[l>QS -·- MIJllo.<o!S"GS!""'"'-S 
«11¡;¡,¡;1..,._..., f:OIAOOU:or.t.o.ICO, 

""''°'' ~l!;Cl'«:QA "' ::,t,1.FESH>SrE l\-1-J.1,C'tl!'O'll'J"SIA. N>!l(UOI EJl'~SEJIMOYC4:· OCFIUlllOU' (1"'-.LONCE 20Pf!Ol1:c:to! 
DJCO,.l'<rno $1tl"l.Gl.,l ... YAAJT, Pll1(1870) "'"'""''""" """"' l'f.Cl"ff:AS) toooar.i.1 

'""' ~YOAJl>O< 

l>J.IY-IP"'Lt.toJ¡¡¡; 

_o;..t<. .. o<'ll"- ll,IUOI•.~ ~!:;~. 

-·~ ml'AL~S"'4 l,Al.JoCV¡.\,SCflCJll.A (0E.Sttllfr50EE$4 JOl!l~llOO. flf'ASISENl>lt:'.111'.CTOS .,,,.,..,. .. 
lfPEIOlf.lll'E'(CCI) PClll51"3YCOl,._HSTAS ll.IOWIPQ!lAT!Elm.., O•.'.~UOSYl'!i CEt/T'ltl<LOPJ..,I rlltlCUTOlll!LA 

EHmt:e...lll!~ 

f>OllESCISIOPI SOl.ICITAlltESOE ~YECTO$ fl'~IEI. 
\AA!Sf4.loEXICAIP, OELACCI UIC>1"'.SPO<IU.11ERAA• CPU.!Nl-l,51W.OA. fl[PR.O.CMf>ESl'ffl CC.ON.'.>W.COS flhlQU!TOtE ·~ '""' '"""'''"" PAAASou:1t.1Mts """'°""""" (20.-i.tECl.r.ll'.llSI 

"'"""' lUCMASCONIMA 

Na.l:ICIN.O.l lDIM.OeNl\lflK w ... .., ... u ICIH.HlllloW>Otl.fll 
Ot:l'U(aOS llAClt"'ODtlAto• 00.~A{AAAIO 

11<1>10t1Cot•1 'IHlQOF"'lll'ICO tor1u.1JNM:ltl""t 

""'"º'~l;.O,, l'ill,O,)OC 00'!;.0,llLAAAlO~ 

H1UD!A.'llHCAM•l· 
'l~cv•1u11 lOI -OS.Ollll[llOS."'llifol AIJIONUMO •l'IOOVClll 

DlllSTYO rtllU'-01 ~' l1111'1,lllLDll"OJOD[ 
ICOC(tl 

MJ'fl._,,11\) poqu1•o;:10 L03'~llllllGtflllS..,. ''°""'ol!M"OO (tlMo01"1HV 
ACJOloiol,i.CCl()5. OCro'JlCSIG'l[tl CJDlTNllOS,OOMJ. '" lA~ICWSE El",ll()IJllO L\.t.SOElMllECl""' 

0.E~"{)(ltc t<ROSYPl'IOOIJClC«IU ...,,.... "'"""" l!f-""Sl'li'O.....,W>O'i[I/ 

~· ia:oct..U•ta.l'Uol.'l.\J ll.hA~Wol!Gl~S ~l'OA~» ''°' ... "'"""""' ocm::C1.1A:rv,N.. tc"'OIO~ ~SflO'il'()(ll¡[:i, AESCc.IOICKltl.S nn110J110 
P\..l'.AA.COl/111"' Cot.OIOSt!>T\OIAHTU CEVIOliOl """""' UeooPUIAT11 

ll.CACIO.E 

I~ liEV"'ltLMYU 0.W'-S,J'\..l.tlV'o EJIO,lTNOOS. l'l~IGQlCIAt..-..~ CU11l~ 

OEVID"'t:ElOS c.t.el!CIEJIO,&.J.O. WJW'U<llSTAS. CCl~PAOX"l.PllO """"""' ~,e,GAICOV.SY ~"~"""O!OS C>l.f'Oldl.>,.°""""'" .,.., . .,, HM.lOC TlEJ-EHfll. ..... Pl!OOuCTWOY HIQ.llOOC Ol!:~twl!l•• ._...,. .,......., JC<mll.~CEI,. K>4.CUWIGO.SQl<O. ' CIOtlloUTP&11TOtS1A Oll~A . .,..,,., .... "'"' °""" """"""' PTPMIYPlil Ul!~ESIOS 

i;tlSUll\All.Clo<.IA -- to,...r~n 

CCUOPffOrEClOOCL MEXlll.o,RUl'f!ECIOOE:. "°'tA.IT.lOOEH ''"""""' nncutOOE PUAGO . _....... PST,PAAACRGAIJYR cwwmA.OECAFtY POIOS1,T-....1PAS . ' ELl'St,llt.G'I' '""""""" ~.llllOPORr""'tA.tf: 

"'""-'' .O.CNEl'!CU.T~S'f T~OYlUChOR~ 1.o&l!iCO.l'\.ICATAll, """"""' ~- '"""""" CCINSENSOEHL.flo-i¡. .... C""-"COC,.!;l..EllQC'<O 
Cl)llrl.ICIONLlt: l:.JIO¡l,TNUOS, 

"""""""'' GU'ol"'-'JA.10, 5a.ICITNt!ESt'E 
ltMOCAAT!C.o.s. ~1"'8ASCO. TVf!A.PeOO.Vm PS!:J.IO'tERPAOlECTOS 'flMC)El.rltfllDTO "' CON~i8ll.('• ....... , YAUo€H'!AlllA "'""'-'' ~UN!t05. ~"""' :lf~AGl'>P.IO (3001.1l.o«ClN!fJ41 tEE.(OJIN 

"""""' trm!ti;.o.OE ""'º' """'"'°' OTllOSloO 

""" ~r::AAU;UZ,ov,o.c..t., 

~tJ.O.LISCO. PAAliOOSPCltr.COS. 

""""""""' .....,. ... Sf:CTO'«:S OCBUT~P(lllSlJS 

W:ICfW..l'lNI OC'lllN'.1911 REPRf:Sltll J\AXC.AIAou;;AAEl>O, lHIERSITAAlOS. 
~-· ESCICIOIESS*.FA.TUA 

TCllllASO.El"EP.tmlll """-" SOIO'IA.ru'.DlA SNJICAT05, ,.,...,_.,,,, COllELPI 
NA.Y...,.n.otUP.o.s. ~ .... 

1m.o.i.GOYZAOIT'ECl<S ~ECIUll.:.ES.ETC 

""'"""""' OJ:S-00.0 SONOAA.S.....i..o.t., .. ll/1Cltl0C21Glll.P05 '""""""' L'.UWIOO,l}Gl.IEC\S . 

~· CE~Stm '°'"""' &U\~IFOl'il'M.' ........ fllN)[l(~ _,,..,,, 
"""'"'' '""'"""""" .""""""' """"'" Mlll.OllOC ' CE[lmEGADI: ltf!EOl'Wl!EST1'8 

"""""' """"'"' OEMOOO:CIOH ttJ.o.slEW,OIW'AS CNffPlOS ........ l'ICRAA5C°'4SAA ""'"'"""º ".".~ """""'° ' ~TO.~ DEMMCUOll:Glo 
01).tGOHYGl..EPl>fl>O 

120 



CUADRO 111 • 2 
G AN 1 z A e 1 o N E s D E L A E e o N o M 1 A c. A M p E s 1 N A 

llSICION.....,.1..& -· -~a&.rt ... .__. ....... -~':>ll'm,cu.o- Hl•HM1.CI.~ fl't.QCCofr.Ell>OSWI IOOQi:,..,u.ociOtl.$ 

__ ,._ 

oc NOS,(JIO'TNU0$, ..... ELU:CTOll U.SAA.Hl!GASOECO- ECOO~.P()ll IWG<.COlo€11CW. 
ll.FACYJOlifWEllOS """"'"'"" Jl.W.O.OEPllOC'V:Cl':fl 

... :o.IOOe&-......0, 

·~- "' IU'n.AAOEJ LOPU 
BAJoliCll•Cf;NAsut ""4t!MI¡ Ell'~SElll'llOiCC· OCFIV.UfOCf' [l~LONre lOPROftctO'ltll WllCMWIDOt 

~- SIK(IA,,*-YAAlt, Pltl(lt10) TC!IWODl.ICTlVO'l '""'°" 14..Cl-"'EolSJ TOOOfLFAIS onl!IALAtlll.Vlllt 

"""""''~ OCJloPE.Z 
SIA~M .. 1411! 

--- " h•u.Qlil:~ IAol'I:~. f~lO!> '*-- "'""" """"'""""" !OE~nt'10EE5'o DllKE~ • Etl'AS•SE'-IPW-lYCCIOS C0tt..,411)1;0E _....._, i.sTAS,1110<lAll'OOE 
...-~ VllCltll.OSY25 """"''""'"' ffl0Cl.li:llVO'$ PC'<QtjO.SOI. lf.M!CRTO~. 

llT.OOSW.S IWJCClfOX'C 
oc~~ ...... , .... SOllCIT""rrESOE ~ECIOS 

~.ttw.M. ntfiAA_CMf'E.Sl'f}S ccoro.i.cos Fl~OOE ., 
CCl.W..~10 ,........., 

"""'"""""" <~""'-1f::C1""f:AS¡ 
T,.es'lol()OSMIS 

C"IAl'ALYl~'-/f, 

"' OAXM:A.OU1Wlll, .. "'DALQO,lUXCAl.A ................... º c•m.l'>NACION•t ··-- Ofl(.AllJAAALOS 

"'"" n:..i...,.tr111c. Hl\JOl.vtlHCAWPE· ... 
12011•lPtHISTlolO a..oLOllUllOS.~llioS '11.lTONUlolO DNIADtllOS 

"'''""'11( "' (Yl1AllUD15"0JOOE AlllllANOS ....... , .. 
O~I l.OS4QCIJIJ0UllS!k. t101 .. r,l>M.'.DQ t•l""'t01t111'0ttl'<Jll 

~ """""-"""""'' f.IOl.TAAIOS,COMJ. 1.AOltGAHIL'CICffSE UFUOl,10 W•St;i:Jl.IC.t<CTA. 

'~ ICIOSl~~I ....... ElnOlTIWIEllV. "'"""" llf.ASl'itCl.AAW>OOEti 

"" """' 51[~.P[{)<[lft(<; 

,.._.~WHGa~ W,:...,.l'Cltloll:.» ,,,,...,,..,.,""'° 
~ """"'""" QMtf;SH'.)SP0911f:S, lll:SCGUXIOtl.S nn110Ut10 PPOt...sot..D-lf.UW. .. ,,_,. COl.OllOS.lSn.DWflES tEVOAEN "'"""" 'llWICAoCOlot;.ltCIAl 

iUST.ot'JOS 

¡.:; E-1...i~ . l'\Ool!IOO~LA!""L.~ COl'•llQl.AA .............. lilttFU~ISTAS, UPllOCE$0 IOSO(lf0...oE5 IWAIVIL.a>tG\ 

""'"""'"""'" -- Y1>SlO.:.no«Hr .. 11i- pqo¡JJCIWO'I ffllQl.llOC:C tieSOlOAllCo\C UM;ltCW..HCH>O 
..... D..R.tK.O.sc:tO ' CIOU""-1.?l<'lPl(11$'1'11 C",c;.w:NIA ~~rO """' RA'l'l•UTIOOSMolS ,,,,..,.,, lM~EllO'S 

~""' 
"··- -~ "°""GO,SlrHlUS """""' Pl!OOUCTOJIES Er.AIESASW 

"'' ~.T-....IPAS. ' ELPST,Pl"5'1 YJOl!Wl..Ell05 N;llAAJOl'Cf'lr"'l.U.OC '""""""" "'""' TMl\SCO.l'UCAfAH. """""'°' ~"' '"""""" COt4HSO EN LA twil- ""Of¡,l,S()(.lSf;OESO 
~oev~ 

~ t.IO"INIKl'S. 

":: °""""''º· scu::rTolMt'Stlf. 8.t.l.R'..RllL, 
'o'EAIOlll.TMIASCO, naAll,l'tOl&ÍlOS ~..0"'10YECTOS ffM:IUfHOl.lTO m CWPOSlll'l.IC.00 ""''""'-: """""' ~ETN!I0'3i. """"'"'°' Cf~'-GP.U!I~ (»:l~t€CTNIOSJ U::E.U:tJIAA fiQAY~ll>ti;:A .,.. .. .,,... .... '''"""'" 
~lJIUSCO. PNITl)OSPQ.ITlCOS. ,,,_.. ... ""'"" l'!;OCPElllRE ............ ...-. '"""' l"SCi=!Cltl'.SSA.IPAllZ.A .....,... 

I<'" 
_ _.._ 

SH>ICA.105, .... ~ CC»IUPT 
•YMIT.OWA5, """""'· ·-··--vVCAT!CAS eJTE.ECTUAlE$EIC 

" 
,,__,.., 

"' Ol.MIOO.ZN:ATKAS, ,,_...,, . ''"' ~ ...... • .... ""'°""". ""'"" """""" """""""""""' flllW[LflNIO.JTO ~OE.S """"'"' M"YOASNEl 

' - '"""'"' ' """"'"'" OEEtl!llfGAOC Mf.~TIOEN !iC.lC').f,Al(),lD CO'a:HSODELAS 

~ """""",,_.... """'""' 
..,,,_ T'CRRASCWW "'°YECTOiCE "'"""'' ""'""""'"'' ~TO .... ....... .... DEUMCUOJCGIOl&lril. """"'°""' .,.,.,,.,.....,, 



o
( 

z (1
) 

w
 

o. 
:¡¡¡ 

et 
o 

~ o
( 

~
 

..J 
::> 

ºw
 o (1
) 

w
 

z o u e N
 

z o
( 

(!) 

a:: 
o 

~ 5 s. 1 ~ 
~~ 

H
• 

g. 
u 

~~ 
ffi! 

. ~ 
H~i 

1 h §~ 
h

'º 
gda 

h .,. 
~ 

PiJ 
: 

io 1 

H!il ~~11I 
~~ 

g~ 
~!·~ 

• 
ID 

5 1~ 
: 

1 ~~~ 
!o~ 

: 
1 ~a~ 

n~ª~ 
U· uu g~ 
~~ 1U~ 

IÍn~ 
K
~
o
 d~1· 

·is' 
'!

 
., 

illli IHI 

1 ! ! ~. 
~~ i~ 

um g~i· 
~-~~ 
ifr 

n1u 
~ s :l 
p¡ r~ 

inli 
~~s 
p• ~ g t. 
í 

~ . 
¡§

f 
u 

~
~
 

11 i i 
pu !"~ !1ª ~ ! 

i"~ 

' 
~ 

¡ 
~ s 

• 
• 

§ i ! ¡¡ hºg 
.L

 dro 
5 ~~F. 
~~· 

(M
 

~ 

i 
H

il 
~1 
h 

h
~
 

i 
·~ 

<
 

m
 

~g 
~~ 

~· 
~j3 

~1 
l 

~ 
~. 

g 

llih 
~ 

. 
t
l
~
l
L
 

ll'.. 
~
 

~i 
~
.
 

~~~· 
n 

~~ 
H

 

~~ 
1·~~ 
~· 

h 

~~Pi 
l~wR UH! 

~rn 

d 
§~ 

i 
H

 
Hg-

si~¡¡~§ 
~· 

~¡H 
h

i 
gu 

~I 
~ ~' q 

. g 

¡~ 

m1~ 
h~ 

~~i 
§~º 

;i·~ 
.r ~1 

¡
~
 

~ 
;~ 

! 

ª 
~ 

'f 
f~iW 16i~~ 

h~ 
! 5E· 

~1h~! ~~1w 
H! 

h"~h 
6 

•• _
! 

~
~
 

m
 

~~s~ 
~ª' t! • IM 

iQ~ 
~
~
 

~
~
 

n~ 
fj¡:J~ 

11~ 
gS. 

jL 
~p 

¡; 

~ 
1 

i 
1 

i § 

1IUi 1~ l1Hli ihf 
~
H
 

1 
! 

3 ~ 
8 • 

: 
: 

: 

sii¡ 
h¡· 

~~~g 
p.~ 

~B-~ 
s~~· 

~~ ~~pg 
gi 

~~ hsh 
~~ 

i= 
_

g
 

• 
• 

~ 
i ~ 

i IW ¡1 
; 

-~ 
: 

i • 
h 

u 1 5~~ 
.ggl 

'i. ! ~ m
 

q
;I 

~
g
 

~ . 
§ 

~ 
8 

: 
• 

!~ 
if 

~1 un 
• § 
L 

~ 
1i ~ 

~~ 
9

8
 

~-

ll 
~~ 

j 

ii 
• 

~ ...... ~ IW 
h. lhh~ 

~ihg 
w

 
L"R• ; 

~
(
 

nw §Ui 
• 

iik
i 

¡¡ ~ g 
~··· 

il:'...:;t 

u~¡ 
~·1 hE! 

1i~~ 
~!, ;ºH

 ··~· 
·~! 

~~n m1 
~a 

• 
;;: 

u
)
,
 

~~e~ d·~ .~.1 ª"º 
~~ 

~ ! ! ! ¡ 
.~ !§

 rp~· 
~ ~ ¡¡I ~ 

• 
~
 ~
 

<I ~ -iU 
~
m
,
 ~is, 

.;! 6 
g '!!: 

; 
a

., 
-~~ !q

 g.;e~e~ 

• 
! 

11 
! 

i 
i 

~ 

~~Q 
8.' Hi~ 

~ 
~ 

n~ 
~1u~ 

s -

1 
• 

8 
8 

' 
• 

UH 
e~ 

~ 

uni . 
~ 

~1 
i~ §g 

m
 ~I 
'• !~ 1-

~111! 
¡ ·~S 

gg1~ 
s~ s 
~~§ 

~~1 
h u 
·2 

j 

h 
~ 

' 
.: 

~~ 

! 
~~¡h~ 
~~ 

'~" 
~· ~~g; 

11. 
!'. ~ " 

e~S IW
 

~iw 

1¡u1 
~~;~ 
d

t' 
p~I 

~ 
i~~ 

~~~i 
r· ¡ 

! 
~ 

~ 
o 

ug e 
~uª 

~ • : 

L n ~i 
I• 

o
~
,
~
 

~~ªª 
~~·-
! u

! lil 

~ g § 

~1 
I~ h 

••H
 

sp
s 

hU r 

ti h r ~ 

íf ~q 
3 • i ' 

.q
; 

s. 
d§~; 
u• ~ 11 ¡ 
ªH

 
~;;¡u 
¡
L

 

.
~
 

~
;
q
 

~-·º 
.
~
!
 

~B~" 

: i 

.. 

g 
¡ i ~ ~
 

~ 
~ 

! d 5 ~ ! ~ p 

! 
ip· 

-~ 
¡ .. i!IL 
=d 

~ 
u 

5 ~
 



CAPITULO IV 

IMPLICACIONES DE LA 
POLITICA AGRARIA EN LA 

ECONOMIA CAMPESINA 



IV IMPLICACIONES DE LA POLÍTICA AGRARIA 
EN LA ECONOMÍA CAMPESINA 

4.1 PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS A LA POLfTICA AGRARIA 

De las diversas organizaciones campesinas que actúan en el amplio 
espectro de los movimientos en el agro, se pueden diferenciar, por sus 
posiciones respecto de la política Agraria, principalmente a las 
organizaciones campesinas de corte oficialista y a las organizaciones 
campesinas independientes. 

Las organizaciones campesinas oficinlistas se movilizan generalmente 
en el mismo sentido y a favor de la, Hnea y acciones emprendidas desde 
el gabinete agropecuario, asumen como suyos los planes y programas 
dirigidos al sector agrario, aún cuartdo en ellos sólo hayan participado 
tangencialmente y únicamente contengan algunas de sus propuestas, 
aquellas que el gobierno considera pueden mantener a los campesinos 
unidos a sus centrales esperando como efectos principales: 1) que no 

abandonen la CNC y emigren hacia organizaciones campesinas 
independientes y fortalezcan al movimiento independiente y 2) contar 
con su tradicional cuota de votos en los distintlls procesos electorales. 

En este sentido los planes y programas que el gobierno aplica en el 
agro contienen, solo partes muy pequeñas de las propuestas que las 
organizaciones campesinas oficiales ofrecen a sus representados. 
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En muchas ocasiones, y en el periodo analizado en este trabajo, puede 

verse que en la política agraria que implementa el Estado no se 

plasman las propuestas de las organizaciones campesinas sino que 
inclusive generalmente se actúa en sentido opuesto a ellas. 

Por otro lado las organizaciones campesinas independientes en lo 

general proponen alternativas que en la mayoría de los casos difieren o 
en ocasiones se encuentran en franca oposición a los programas que el 

gobierno aplica en el agro. 

Para analizar esta cuestión es necesario abordar los siguientes aspectos, 
que se consideran primordiales: 

a) Modernización del Campo: 

El gobierno federal marca las políticas generales de modernización 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994, estas políticas se 
hacen explícitas através del Programa Nacional de Modernización 
del Campo Mexicano . 

. Este viene siendo el marco bajo el cual la administración Salinista 
transforma las instituciones, que en otros tiempos fueran los 
principales propUlsores del sector agrario y las "moderniza" no 
para hacer más amplio el apoyo a los campesinos sino en sentido 
contrario. El nuevo papel de las instituciones ligadas al sector 
agrario tiende al desmantelamiento del aparato estatal pues se 
abandona a las Leyes del Mercado a la economía campesina que 
de ahora en adelante solo contará con pequeños créditos a la 
palabra de PRONASOL ya que BANRURAL se dedicará 
únicamente· a productores medianos y grandes; no le será posible 
asegurar sus cosechas a precios subsidiados gracias a la 
liquidación de ANAGSA; los precios de garantía desaparecen para 
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convertirse en precios de concertación (de los cuales solo queda el 
de maíz y frijol, por cierto bastante resagados con respecto a los 
precios de la economía en general); se liquida FERTIMEX que era 
la principal empresa fabricante y proveedora de fertilizantes para 
cederla a la iniciativa privada, al igual que la investigación en 
semillas mejoradas; virtualmente se abandonan las labores de 
extensión agrícola y se reducen al mínimo las compras de 
CONASUPO de los excedentes en granos básicos generados en la 
economía campesina. Además de todas estas medidas, por si no 
fut;1ra suficiente el abandono, se reduce el presupuesto asignado al 
sector y a partir del presente sexenio se ha realizado una apertura 
comercial indiscriminada en varias ramas del sector agropecuario 
que ha provocado graves daños en la producción interna. 

Ante este desolador panorama, el sentir generalizado de las 
organizaciones campesinas es el siguiente: 

México requiere de un proyecto nacionalista que asigne al sector 
agropecuario el lugar primordial que debe tener por su importancia 
como generador de empleos, por su función nodal en la 
preservación y rescate de la soberanía nacional y por sus efectos 
multiplicadores sobre el conjunto de la economía nacional. 

Se reclama una política agropecuaria que estimule el crecimiento 
sostenido del sector y el progreso de los productores, mediante 
apoyos amplios, permanentes y directos en créditos 
aseguramiento, tecnología, insumos, invers1on pública en 
investigación e infraestructura, extensionismo e impulsando el 
desarrollo de las organizaciones. 

Se reclama voluntad política del Estado para elevar la capacidad 
de organización y autogestión económica de los productores, el 
respeto a la autonomía de sus organizaciones y atención a sus 
demandas. · 
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Se propone fomentar la creac1on de agroindustrias rurales que 
incrementen el valor agregado de los productos campesinos y 
genere·empleos que se traduscan en mejores condiciones de vida 
de la población rural. 

b) La nueva Ley Agraria: 

Las modificaciones al art. 127 Constitucional constituyen la 
apertura de las tierras ejidales y comunales a la participación 
directa del capital privado ya sea nacional o extranjero en el 
campo. Cuando se dieron a conocer las propuestas de modificación 
a este artículo las organizaciones campesinas independientes se 
manifestaron en contra de ellas; pero a través del Congreso 
Agrario Permanente el Gobierno sensibilizó a algunas 
organizaciones para que, después de fuertes debates, se 
pronuciaran a favor de ellas. 

Con estas modificaciones, según el discurso oficial, existe ahora la 
posibilidad de que el Campesino pueda "asociarse" entre si o con 
el capital privado para hacer producir la tierra. ESta aseveración es 
bastante engañosa ya que dificilmente el campesino puede 
asociarse en condiciones de equidad con el Capital, si ésta se 
realiza implicaría el deterioro paulatino del campesino orillándolo 
en un principio a rentar su parcela y posteriormente a venderla 
siempre que ésta se ubique dentro de una área con alto potencial 
productivo y sea posible su mecanización y la transformación del 
patrón de cultivos a productos más rentables. 

Las organizaciones campesinas independientes proponen entre 
· otras opciones, una asociación entre campesinos para elevar la 

producción de granos básicos contribuyendo así a incrementar la 
oferta de estos productos en el mercado interno y coadyuvando a 
hacer realidad la soberanía alimentaria de México. 
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Paralelamente a la asociación entre campesinos se solicita al 
gobierno federal un apoyo amplio en infraestructura básica, 
créditos, aseguramiento y el otorgamiento de subsidios a 
productores en los mismos niveles que los países desarrollados. Se 
busca como eje fundamental revertir el deterioro del Sector 
Agrario .y se presiona para. inducir un proceso que mejore sus 
c.ondiciones de producción y lo apoye de manera constante y 
permanente. 

c) El Tratado de Libre Comercio 

En lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio la mayoría de 
las organizaciones campesinas independientes se han 
manifiestado, en contra de su firma por las devastadoras 
consecuencias que traerá principalmente en el sector agropecuario 
y especialmente sobre le economía campesina. 

El Sector Agropecuario en México tiene considerables desventajas 
con· relación a sus nuevos "socios" comerciales ·(E.E.U.U. y 
Canadá) entre ellas destacan los siguientes factores: 

En los tres elementos que determinan la competitividad 
agropecuaria (grado comparativo de desarrollo tecnológico, 
provisión de recursos naturales y políticas gubernamentales 
de fomento rural) la superioridad de E.E.U.U. y Canadá sobre 
México es muy grande, como consecuencia las diferencias de 
productividad son enormes y, a pesar de la inhumana baratura 
de la mano de obra mexicana, los costos de pfoducción en 
México, de los más importantes productos alimenticios son 
mayores. 

Existe un enorme diferencial Tecnológico-Agrícola que es 
imposible superarlo en el corto plazo; reducir la··.enorme 
brecha tecnológica implicaría una estrategia de largo plazo 
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con una enorme movilización· de recursos en toda la cadena 
de la· innovación tecnológica. Los eslabones de esta cadena: 

· l) la investigación científica y tecnológica para generar 
'nuevos insumos y prácticas agricolas; 2) la reproducción en 
escala comercial y en volúmenes·adecuados de los elementos 
materiales de las nuevas tecnologías (semillas mejoradas, 

· fertilizantes, etc.); 3) la difusión o divulgación de los nuevos 
paquetes tecnológicos para el riego y el temporal; y 4) la 
adopción de las nuevas tecnologías por los agricultores; son 
fases del proceso de cambio tecnológico que deben 
impulsarse congruentemente, resolviendo la problemática 
especifica de cada una de ellas. 

Las políticas de fomento agropecuario, aplicadas en E.E.U.U. 
y Canadá, plasmadas en un. sistema de precios y subsidios 
(amén de sus programas de investigación, extensionismo, 
comercialización, crédito, infraestructura, etc.) que hace de la 
actividad agropecuaria el sector de la economía con mayor 
intervencionismo gubernamental en los países del norte; 
contrasta con las políticas aplicadas en México de 
desmantelamiento brutal del sector estatal en el campo y de 
apertura comercial unilateral de productos agropecuarios en 
forma indiscriminada. 

Entre los argumentos que las organizaciones campesinas manejan en 
contra del TLC, destacan los siguientes: 

El tratado tendría graves efectos sobre México, en primer lugar, 
porque aproximadamente tres millones de familias campesinas 
dependen de la producción de cultivos básicos; en segundo lugar 
por los efectos multiplicadores adversos que la baja producción de 
granos básicos provocaría en las demás ramas de la economía 
nacional; y en tercer lugar, por la importancia del suministro 
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interno de estos productos impresindibles, en la seguridad 
alimentaria y en la soberanía nacional. 

En los cultivos más tradicionales de México, (maíz y frijol). 
típicamente sembrados por campesinos· medios y pobres, 
sólamente pequei\os estratos de agricultores podrán sobrevivir en 
condiciones normales de competencia mercantil Cllntra los 
granjeros de E.E.U.U. y Canadá. Estos productores sobrevivientes 
sufrirían una tremenda crisis al equipararse los precios de 
producción mexicanos (concepto que incluye costos de producción 
más ganancias normales) con los correspondientes de E.E.U.U. y 
Canadá más los respectivos costos de transporte. Su nivel de 
ingresos se desplomaría; sus posibilidades de acumulación 
desaparecerían (y, en consecuencia, también sus posibilidades 
reales de progreso tecnológico y su nivel de vida sufriría un 
desplome hacia la pobresa.). La mayoría de ellos, se verían 
orillados a abandonar la producción de granos en el mediano 
plazo. (25) 

Un libre comercio agropecuario significa la expulsión del campo 
de más de tres millones de familias campesinas (con 1.5 
trabajadores por familia más otros 3.5 miembros económicamente 
inactivos) (26), generará, inevitablemente, una fuerte corriente de 
emigración hacia Estados Unidos, así como una fuerte presión 
sobre los ya sobresaturados mercados de trabajo mexicanos. Desde 

(25) Calva José Luis, Prohnbles Elbclos de un Trnlndo de Libre Comercio en el C~mPo 
Mexicano, Ed. Fontamara, 1993. 

(26) lbid 
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luego, el éxodo rural crearía problemas del otro lado de la frontera; 
sin duda las condiciones de explotación, de discriminación y 
degradación social de los trabajadores mexicanos en Estados 
·unidos aumentarían, por que los salarios de la población 
trabajadora estadounidense se verían presionados a la baja y ésto 
agudizaría las luchas interétnicas por la sobrevivencia. 

,•,' 
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4.2 IMPLICACIONES DE LA POLÍTICA AGRARIA EN 
LA ECONOMiA CAMPESINA 

Las acciones que el gobierno federal ha emprendido hacia el sector 
agropecuario han tenido como finalidad principal, según su punto .de 
vista, modernizar el sector. Las medidas adoptadas afectan en forma··Y 
magnitud diferente a l~s dos principales formas de producción en el 
campo, la agricultura empresarial y a la cconomia campesina. 

Desde la perspectiva de las organizaciones campesinas los efectos más 
devastadores se darán en la economía campesina. 

El proyecto de modernización neoliberal, en su fase de Libre Comercio 
con E.E. U.U., provocará.una enconada resistencia de los campesinos .. 
Los campesinos no se quedarán cruzados de brazos ante .un nuevo 
proyecto modernizador que los conduce al cadalso. Los campesinos 
están vivos; no se les puede borrar simplemente del mapa con la 
impunidad de un arreglo electoral; no se resignarán a morir sin 
resistencia (27). 

En todos los momentos cruciales de nuestra historia, los campesinos 
han estado presentes. Varias veces han contribuido decisivamente a la 
salvación de México. Ahora podrían convertirse en uno de los ejes de 

(27) Calva José Luis, Probables efectos de un Tratado de Libre Comercio en el Campo 
Mexicano. Ed. Fon1amoru. 1993. . 
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la resistencia social al proyecto neoliberal que desemboca en el Free 
Trade. Cualquiera que sea la forma en que lo hagan •. sin duda los 
campesinos estarán presentes en un evento tan trascendente para 
México. 

En cierta medida los campesinos ya estan presentes; han realizado 
importantes movilizaciones en contra de la apertura come1·cial 
degradadora de sus ingresos y de sus niveles de vida; ahora discuten los 
probables dailos y preparan la resistencia contra el Tratado de Libre 
Comercio. Sus acciones en defensa del sector agropecuario mexicano 
será el único contrapeso real a las presiones del Gobierno 
Estadounidense para liberalizar el comercio de alimentos básicos. (28) 

Margarito Montes (Líder de la U G O C E P) seilala que; "En la 

negociación del comercio exterior agropecuario el gobierno mexicano 
debería asumir la idea de que tiene que gobernar para un sector 
agropecuario que no es un peón sacrificable y donde deben mantenerse 
como principios 1) la protección a los productores; 2) tomar en cuenta 
las condiciones de producción en las que se desenvuelven sus propios 
productores y la necesidad de elevarlas a un plano superior; y 3) 
proteger la salud de los consumidores cuidando la calidad de los 
productos alimenticios. El error que hoy está cometiendo la tecnocracia 
liberaliza dora arranca de la idea absurda de que los 9 millones: de 
integrantes de la población economicamente activa del campo están 
petrificados como parte del paisaje. Yo creo que es una población que 

(28) lhid. 
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vive, piensa y sufre. Desarrollará una gama de respuestas que todavía 
no se sitetizan, que aún no se clarifican de como repeler las agresiones 
de la tecnocracia". (29) 

El campesinado va a pelear. La reforma abre un espacio de 
reorganización muy profunda del movimiento campesino y llama a 
nuevos actores: jornaleros, mujeres y pobladores. De ese modo es 
posible reventar los mecanismos tradicionales de manipulación, control 
y acotamiento, en mano de un grupo de ejidatarios que determinaban la 
vida de una población. De pronto una asamblea de dos o tres mil 
pobladores decidirá sobre la introducción de obras públicas, cuales son 

las zonas comunes y como se tratará a los avecindados de las zonas 
urbanas. (JO) 

Llegó el momento en que deben discutirse los problemas comunes pero 
esto requiere un protagonismo de las organizaciones, no cartas de 
agradecimiento al presidente sino la libertad para decirle: oiga usted 
dijo que habrá crédito, que se negociará el rezago agrario, usted dijo 

tambi~n que habría una política de fomento y dijo que habría fondos 
para lás empresas campesinas, ¿donde están?. Ante estas promesas 
incumplidas es necesario desarrollar una nueva espiral de negociación 
que requiere a su vez de verdaderos actores y también autenticidad de 
las representaCiones (31 ). 

(29) Margorito Montes. Líder de lu UGOCEP en ºPrnbnblcs Efectos de un T.L.C.", José Luis 
Colva, Ed. Fontamara, 1993. . . 

(30) Margnrilo Montes, en ¿Es viable el Campo?, Nexos No. 179, noviembre 1992. 
(31) lbid. 
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José Dolores López, Líder de la C 1 O A C (Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos) declara "Hay una reiterada actitud de 
algunas fuerzas de este país para privatizar el ejido. Lógicamente, una 
vez que las parcelas sean de propiedad privada se van a vender, porqua 
los ejidatarios, sin crédito, sin semillas, sin insumos, sin maquinaria, 
sin ningún estímulo, no podrán conservar sus parcelas. Nosotros 
estamos convencidos de que el ejido puede dar alimento a toda la 
población de este país; lo ha hecho en otras épocas; las cifras son 
claras: cuando hubo una correcta política agropecuaria el ejido produjo 
alimentos no sólo para el autoconsumo, sino para abastecer.el mercado 
interno y hasta para la exportación". (32) 

La CIOAC no rechaza de tajo la idea de un TLC con E.E. U.U. y 
Canadá. Rechaza, sí, la actitud de entrega de los intereses nacionales y 
de la soberanía nacional por firmar a toda costa el pretendido tratado de 
libre comercio. Rechaza que se firme un tratado en el que la mayoría de 
los mexicanos salgamos perdiendo. 

Mucho de la estructura de este país va a desaparecer con el libre 
comercio. Mucho más de la mitad c!e los 28,000 ejidos son 
temporaleros y a la mayoría de ellos los va a hacer trizas el libre 
comercio. Entonces esa gente se va a ir a E.E. U.U .. y a los centros 
industriales; va aumentar, en opinión del líder de la CIOAC, la 
emigración hacia E.E.U.U. y también hacia las grandes ciudades. 
Porque con el libre comercio ya no van a poder vivir en los ejidos de 
mal temporal, ni siquiera en los de regular temporal. Vamos o ser 

(32) Declaraciones de José Dolores L6pez, Lldcr de la CIOAC en calvó J. L;, "Probables 
Efeelos de un TLC .. Ed. Fontnmora 1993. · · · 
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barridos por el libre comercio. Unos poquitos industriales, 
comerciantes y agricultores van a ser beneficiados; los campesinos 
llevamos todas las de perder. Pero, por eso mismo, las autoridades que 
están empecinadas en firmar un TLC tienen que atenerse a las 
consecuencias. Los campesinos defenderemos nuestro patrimonio y 
nuestra dignidad. (33) 

La C 1 O A C establece en sus princ1p1os como organización, dos 
puntos programáticos estratégicos: pase lo que pase en el mundo, se 
formen los bloques económicos que se formen, se cambie la geopolítica 
como se cambie, el pueblo de México requiere de un cambio 
democrático para sanear la vida de nuestra nación y; de continuar la 
lucha por una mejor distribución de la riqueza nacional en favor del 
pueblo de México. Estos dos puntos justifican completamente la razón 
de ser y la lucha de esta organización. Para el logro de estos objetivos. 
estratégicos se ha planteado: 

1) Conservar la independencia de la organización respecto al Estado. 

2) La más amplia unidad de acción con las organizaciones 
campesinas en defensa de intereses comunes de los campesinos 
mexicanos. 

3) Postula la necesidad de alianzas con los obreros asalariados para 
solucionar los grandes problemas de cstc.,país. Por esta razón se ha 
incorporado, por el momento, al Frente Sindical, que agrupa a más 
de 100 sindicatos. Pero aspira a una mayor unidad de acción con 
los' obreros asalariados. 

(33) lhid. 
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4) Plantea la necesidad de conformar un gran bloque de fuerzas 
democráticas, que incluya partidos políticos que defiendan los 
intereses nacionales. 

5) La línea de acción es desarrollar la solidaridad internacional con 
los pequeños agricultores y con los trabajadores de nortearnérica y 
del mundo. 

Por su parte Luis Meneses, miembro de la Dirección de la UN O R C 

·A, opina que las movilizaciones indican que el campesino está 

dispuesto a llegar lejos en la lucha por sus reivindicaciones; pero aquí 
se refleja la actitud de desprecio de los funcionarios gubernamentales 
hacia la acción campesina. La respuesta organizada de los campesinos 
tiende a radicalizarse más. Realizar una huelga de hambre quiza no 

parezca una radicalización, pero significa decirle a las autoridades y a 

la nación que los campesinos están dispuestos a perder la vida, porque 
no pueden seguir en las condiciones que se encuentran. 

Las autoridades deben medir el terreno que pisan: la producción de 

granos en México, no es un problema de simples relaciones 
' . 

comerciales; es un problema de seguridad nacional y de política hacia 

el campo. Si no se toman medidas en el sentido de proteger la actividad 
productiva del campo mexicano, va a producirse una serie . de 

reacciones que pueden darse de distintas maneras, desde la acción 

colectiva desarticulada por regiones o microregiones, hasta una acción 
articulada a nivel nacional de Jos productores de un mismo bien o 

movilizaciones más generalizadas de campesinos. Se está haciendo un 
caldo de cultivo muy denso para fuertes movilizaciones campesinas, 
provocadas por el deseo irrefrenable de las autoridades de realizar una 

138 



apertura comercial y ahora de firmar un tratado de libre comercio de 
acuerdo a su mundo y a sus criterios, pero no de acuerdo a la realidad 
de México, no de acuerdo a los deseos de la sociedad mexicana. (34) 

En términos generales la producción campesina enfrenta un horizonte 
sombrío para · su superación productiva: las asociaciones en 
participación como vía para la inversión y la transferencia tecnológica 
no pasa por los terrenos temporaleros de la producción de básicos, la 
desregulación estatal sigue siendo filosofía del gobierno en el aspecto 
económico y los apoyos para la producción de maíz de alto rendimiento 
son casi conyunturales y selectivos en lo social y lo territorial. 

A pesar de la situación actual de compulsión extrema, es prematuro 
asegurar que los campesinos venderán masivamente sus tierras :a 
cambio de un boleto sin retorno para un mercado de trabajo contiaido. 
Es bastante probable esperar que se vean obligados a modificar Ja 
composición de su ingreso esforzándose por desarrollar un nivel de 
producción agrícola solo suficiente para alimentar a su familia y a su 
ganado, sustituyendo los ingresos monetarios obtenidos mediante la 
venta de excedentes agrícolas por ingresos obtenidos a travez de 
actividades no agrícolas. (35) 

Dentro de las tendencias que empujan a una desintegración de la 
producción campesina en el marco de la liberalización comercial se 
debe tener presente que el impacto del pronasol en la sociedad rural 

(34) Luis Meneses , miembro de la Dirección Cenlrnl do la UNORCA en "Probables Efectos 
de un TLC',J.L. Calva, Ed. Fonlamara. 

(3S) Ramlrcz Mirondn Cc1.ar. Liberalización Conu:rciul y Producción Campesina: Ut111 Lucha 
por el Territorio. Cuadernos Agrarios Aílo 2 No. 4. 
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parece jugar en favor no solo de una legitimidad. del régimen, sino 

sobre todo de una deslegitimación de los sectores más pobres del 
campesinado, aquellos individuos o comunidades que no pueden pagar 
ni siquiera el préstamo a la palabra. (36) 

Revasar el ámbito de la mera presentación de proyectos productivos 
para diseñar formulaciones estratégicas globales, constituye uria 
necesidad de congruencia para que. las organizaciones puedan 
capitalizar su significativo peso político en provecho propio sin 
limitarse a marchar detrás de las burocráticas políticas tradicionales. Es 
necesario diseñar estrategias que permitan garantizar un espacio de 
reproducción para las necesidades básicas de los ejidos. 

La racionalidad productiva campesina, caracterizada por el valor de usci 
se enfrenta a la lógica del mercado. El pequeño productor,· ;pon 
experiencia emplrica, pero sin educación tecnológica, en un medro 
físico adverso, corre el riesgo de perder no solo la autosuficiencia 
alimentaria propia, sino también la capacidad de abastecer a los 
mercados urbanos. Por eso, la destrucción de la economía campesina 

atenta contra el aprovechamiento integral de los recursos; reduce la 
diversidad biótica; empobrece el suelo e incrementa plagas por 
prácticas de monocultivo, semillas mejoradas y agroquímicos; orilla al 

productor a especializarse en cultivos de. exportación; y fomenta el 
exodo rural. 

(36) !bid. 
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Depender en el consumo básico del mercado internacional y en 

particular del norteamericano convierte a los alimentos en un arma muy 
poderosa que puede ser usada en cualquier momento. (37) 

(37) Osw1t.1d Spring Ursuh1, "El Cnmpcsi1111do nnlc el T.L.C." En Cuadernos Agrarios Ai\o 2 
No.4. 
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CONCLUSIONES 

·La, política agraria que el gobierno salinista ha aplicado hacia el sector 
agropecuarjo, se ubica por principio en el concepto de globalización de 
la economía mundial donde se trata de insertar a México: Esta política 
no se encuentra desligada de la que se ha aplicado al resto de la 
Economía Nacional, solo que en este sector por las condiciones ya de 
por sí muy deterioradas las repercusiones son aún más desastrosas. 

En el presente sexenio virtualmente se ha desmantelado a las empresas 
estatales del sector agropecuario que en su momento dieron un gran 
impulso al desarrollo del sector agrícola. La nueva forma de 
participación del aparato estatal en el agro se ha manifestado de la 
siguiente forma: la redefinición de la política crediticia de B A N R U 
R A L; la venta de la principal empresa productora· de fertilizantes F E 
R T I M E X; liquidación de la principal aseguradora de cultivos A N 
A G S A; se lleva a su mínima expresión a la principal produtora de 
semillas mejoradas P R O N A S E; se reducen los espacios de 
operación de C O N A S U P O como. corncrcializadora de· los 
excedentes en granos básicos de los pequeños productores y se 
promueve la participación del sector privado tanto en Investigación 
como en extensionismo. 

Por si fuera poco, el Estado abandona la fijación de preci·os de garantia 
solo se mantienen para maíz y frijol como estímt1lo a la producción de 
granos. Y para completar el desolador panorama se abren las fronteras 
para la. libre importación de productos agropecuarios y se m~difica la 
Ley Agraria para impulsar la introducción del capital transnacional. 
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Ante este panorama de virtu 1 abandono al campo, entre otras, las 
principales consecuencias se manifiestan en: 

a) Una mayor introducciój al país de productos agropecuarios 
provenientes del exterior ~n lo que se desestimula la producción 
interna, se lleva a la quiebta a los productores nacionales y se hace 
más sensible y dependiente del exterior al pals en estos productos, 
teniendo menores posibilil

1 

ades de algún día alcanzar la soberanía 
alimentaria. 

b) La entrada de la agroindu tria transnacional, fortalecida ahora por 
las modificaciones a la ley agraria, ha venido desplazando a la 
agricultura empresarial nabional. Y está llevando a la· ruina a los 
medianos y pequeños pro¡uctores que se ubican en la economía 
campesina, expulsándo al mercado a esta fuerza de trabajo. con 
destino pricipalmente haci las grandes ciudades y como braceros 
hacia los E.E. U.U. · 

c) La firma del Tratado de Libre Comercio, con E.E. U.u: y Canadá 
propuesto originalmente lpor el ex-presidente norteamericano 
George Bush a través de lª iniciativa de las Américas, obedece 
principalmente a una polít ca expansionista, a la conservaciól) ,de 
sus mer.cados y a mantener como fuente de materias primas. y 
mano de obra barata a Méx co. · '.• 

Con el tratado se obliga a competir a los productores mexicanos 
con los vecinos del norte en condiciones de franca desventaja 
debido a la gran superiorid· d tecnológica alcanzada por E.E. U.U. 
y Canadá, a las mejores ondiciones climatológicas, a que los 
rendimientos por hectárea on más elevados y además a que los 
gobiernos de E.E. U.U. Canadá .mantienen hacia el sector 
agropecuario grandes apoy s a través de subsidios, inversiones en .. , .. ~""''". ,.,~"·"L:·"""· 



En lo que respecta a las organizaciones campesinas estas se dividen en 
dos grandes bloques; en el primero se ubican a las organizaciónés del 

sector privado integradas por: la Confederación Nacional de la Pequeña 
Propiedad (CNPP) la Confederación Nacional Ganadera (CNG), la 
confederación de Asociaciones Autónomas del Estado de Sinaloa 
(CAAES) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Estas 
organizaciones buscan en lo generar cada una por su cuenta, controlar 
los procesos productivos primarios para abastecer a sus industrias o 
garantizar la expansión de sus empresas, es a ellas a quienes la política 
agraria Salinista ha favorecido. 

En el segundo bloque se encuentran las llamadas organizaciones de la 
Economía Campesina; dentro de estas se diferencían dos ve11ierites: por 
un lado las organizaciones oficialistas donde se ubican la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación 
Campesina Independiente (CCI) y la Confederación Agrarista 
Mexicana, (CAM); estas organizaciones se identifican con las 
propuestas y apoyan las iniciativas que el ejecutivo federal a través del 
gabinete agropecuario aplica hacia el campo. Por otra parte 
encontramos a las organizaciones campesinas independientes entre las 
que destacan la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas (UNORCA), la Alianza Campesina del 
Noreste (Sonora) (ALCANO), la Unión Nacional ·de TralJajadores 
Agrícolas (UNTA), la Unión General Obrero Campesino y Popular 
(UGOCP) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) estas 
organizaciones mantienen su independencia ante el gobiernó aún 
cuando llegan a establecer convenios específicos y algunas pertem:cen 
al Congreso Agrario Permanente. Entre estas organizaciones destacán 
tá UNORCA por el avance en su propuesta de organización productiva 
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y porque ha superado la etapa contestataria para pasar a una etapa 
propositiva. 

El Congreso Agrario Permanente (CAP) nace por iniciativa del 
gobierno a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC); 
aglutina a organizaciones oficialistas e independientes y surge como un 
organismo que lleva a la mediatización del movimiento campesino 
independiente que en l 91Í8, pasadas las elecciones presidenciales, 
emergía con gran fuerza en el campo y amenazaba con incendiar al país 
poniendo en riesgo la "estabilidad y la paz social". 

El gobierno salinista utiliza al Congreso Agrario Permanente (CAP) 
como su interlocutor, para de esta forma contener a las organizaciones 
que no se afiliaron a éste, y para establecer el concenso necesario para 
llevar a buen término las modificaciones a la ley agraria e implementar 
su modelo de "modernización del campo mexicano". 

El Congreso Agrario Permanente (CAP) a través de la realizaciól'I de 
tres encuentros de organizaciones campesinas (Veracruz, Hermosillo y 
Oaxtepec) pretendía oficializar la aparición del llamado Nuevo 
Movimiento Campesino (NMC); situación que no se consiguió debido 
a que en el último encuentro (Oaxtepec) ya varias organizaciones 
habían perdido fuerza pues una parte de sus miembros se integraba al 
Consejo de Organizaciones Agrarias {COA). 

Existe en el campo mexicano otra vertienente del mov1m1cnto 
campesino, que no se· encuentra integrada al Congreso Agrario 
Permanente (CAP), que se considera Autónoma y se agrupa en el 
Consejo de Organizaciones Agrarias (COA). Este Consejo· está 

148 



integrado por; el Movimiento Nacional de Resistencia y Lucha en el 
Campo (MONARCA), la Unión Campesina Democrática (UCD); la 
confederación Independiente de Organizaciones Agricolas Campesinas 
(CIOAC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). la 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) y la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala (CNPA), entre otras. El COA se ha 
manifestado en contra de las modificaciones el art. 27 Constitucional, 
en contra de la firma del TLC, a favor de defender al ejido y la 
comunidad, a favor de una intervención decidida y responsable del 
estado en apoyo a los pequeños productores. El Consejo de 
Organizaciones Agrarias propone la formación de un amplio frente de 
lucha campesina que sea el germen de la creación del Nuevo 
Movimiento Campesino. 

Para llevar al primer plano de la economía mexicana y poder influir 
sobre las decisiones que en política agraria toma el gobierno federal, es 
necesario que las diversas Organizaciones de la Economía Campesina 
hagan serios esfuerzos de Unidad y Coordinación de acciones para 

presentar propuestas alternativas que favorezcan su desarrollo. 
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