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l.IEIJlCATUF.l;.S 

Dedico est:i Tesis 11 ln rr.émora del ilust:'ado profesor ya extinto 

memorable Republicano Español que dejd una huella imborrable en 
la Universidad Nacional de M&xico al abrir un zureo que adn 
muchos no acabamos de transitar, enriqueciendo la práctica de 
nuestra autonom!a y haciendonoa más libres, 

Tambi&n con a,radecimianto al maestro ya no en nuestra comunidad 

GUSTAVO LEAL, 

quien aupo explicar do manera sencilla lo •'• diffcil del Capital 
y otros texto• sap,rados de las izquierda•, para hacernos perder 
el tl!lllDr de aer kaldoriano• o marxi•taa. 

Y desde luellQ dedico el trabajo a loa mfo• 

ANA CECU.lA 
ANA CRISTINA 

ANA MARU 
~!lGUEL ANGEL 

quiene• •i no existieran, todo de ••to que vivimo• no tendrfa 
mucho sentido. 

Y habrán de perdonar, bohemios, que no lo dedique a mi madre. 

Pero inclusive se lo quiero dedicar a Abril, quien en au estacidn 
es más hermoso que un 

RUBl 
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U~iJNEli i::JECUTlVü 

La ir.vesti~acidn examina la econOlll!a de la produccidn a~raria en -

Mt!xico, con t!nfaiais en la ar.ricultura practicada en la for11111 de • 

la tenencia •ocial de la tierra, buacando dutes:minar el proca•o • 

h11tdrico de 1u configuracidn y la ldgica da au articulacidn, para 

Htar en po•ibUidad de di1c.arn1r ai 1u participacidn en el fendlrl 

no macroecondmico mexicano pre1enta una no correapondencia entre • 

laa dlepo•iclone• qua de t!1ta af ectua y lu aportacione1 qua al 

m11mo contribuye. 

La inve1tigacidn ae conduce con un carlcter bibliogrlfico-d¡ 

cumental y 1ua conclullone• tratan de •pllar el conocl.alento aobre 

la produccidn agrfcola ejidal y caaaanal an cuanto aua po1ibilid..Sea 

de tranafoniacidn en el corto, ..Slano 1 largo pluoa. 

le in•crlbe en la vertiente polrtica, -ial ., jurfcllce de la 

'. t-ncia de la tierra, e- parte late de una fomacl!Sn aoclal 919 

valora la ju•ticla ., 1e plantea el probl-. ltico de la ecollllllfa •a 
cial que ulge una apllcacldn racional de la accldn del colectlw 

., del 1ujeto en la conHcucidn de 111a aatllf actona .. terl.alea ., e¡ 

pirituale• que lea ion propio•. La filoaoffa que gula le lnveatlga· 

cidn perte de que la propied..S ea la epropiacidn equltatl.Ya ., racl¡ 

na11 un probl- de legltl.aldad, de derecho. il eatudio de la dl• • 

tribucidn de la rlquaza bajo el principio de la juaticla econdlli.ca 

en el cuo de la agricultura da tenencia aoclal, conatituye el obja 

to de eatudio que no• ocupa '1 •e enral:aa 1dlld-nte en la &co-ra 

Polftica, ciencia que da cuenta de ai 101 biene1 aon apropitllloa bajo 

el principio de reaponaabUidad lndlvldual en el logro de loa bhnu 

peraonalea, o bajo el principio de aproplacidn cllllfn, eatableciendo 

la explicacidn general de la di1tribucidn del ingreao aocial. 
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lllTRODUCC ION 

La investi~aeidn que desarrollo en el presente trabajo es con el -

tE'1:la 1 LA ECOllWIA DE LA PfQ,DUCCION AGRARIA EN LA FOI<l-!A DE PROPIE

DAD SOCIAL DE LA TIERRA EN HEXICO, 1990-1993. 

La estrate~!a ~eneral de la investip,acidn consiste en hacer -

un lel'Uimiento biblio~r•fico-documental de autores, ley•• y norma

tividades e infoi:macidn eatad!stica que no• construya un universo 

de estudio delimitante de la aarlculture como el fendlleno de la o¡ 

ganizacidn econdmica de la fotos!nte•l• en a•neral y, particular • 

mente, de la ap;ricultura mexicana •lllguledaullo le produccidn •J.L 
del y con11nal; para introducilL'l'ID• al examen de la hip6te•i• de la• 

di•po•icione• y aportaciones de la aarlcultura de tenencle social 

del suelo que no• dice exiate une no correspondencia de cadcter • 

macroecondad.co entre l•ta y el resto de le econa11!a mexicana. 

El mltodo en tt,enerel ee basa en partir de construir rudo• de 

realidad talH como estructura de la llerra, de la produccidn, de 

la mano de obra 11111pleada, etc, para 1eauid1111ente pa1er a ••table • 

cer las relaciones eco*'-loa• entre esta• entidad•• e intentar su 

explicacidn •ignificetiva dentro del marco conceptual que anima la 

presente investigacidn. 

La tlcnica de la investiaacidn •e basd fuertemente en selec -

cionar solamente loa materiales m•s sianificativos para el tema a 

desarrollar y someterlos a un eahaustivo examen que determinara 1u 

preponderancia para la inve•tiaacidn. As!, por ejemplo, de nuestros 

autores consultados, hicimos una cr!tica que tanto nos precisara -

el fondo de sus ideas como el contexto amplio donde latas se in• -

criben. En el caso de los seriales estad!sticos, se procurd que 

las cifras nos dieran su si~nificado porcentual para aquilatar su 
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peso dentro del conjunto que f oi:man parte o respecto al conjunto -

con el que se r<?lacionan, todo con el objetivo de que se pudieran 

extraer conclusiones o elementos proposicionales para dar sustento 

a la investi~aci6n. 

El llO"!elo de 1119e1,l11:acldn cle"tff lca de a•t• t~abajn •• dS 

•arrolla hajo un ma!!'CO tedrlco de Ecol!Ollfa .&itdcola 7 ~n 11arco -

co"C"!l"'ªl la: teorfa de la .&itrlc-:ltura Atn111da y Dependbnte1 apl1 

cada al cato de Hlxlco. 

La primera •• puede concaptueUzar - una Hfera p1rtlcular 

de le ciencia ec:oftl!mlca en f!IMral donde el factor el..,. lo coMtit¡¡ 

ye la tierra1 el muelo 1Uceptilll• d• Hr cultivado y capas de otor•• 

el 1u1tento al holllbn. La Eco-ra H la clellClia que H e11ea~a del 

Htudio de 101 ncuno1 pl:04uet1vo• HCUOI , 1Uf9ptlblH de UIOI .¡. 

temativo1 en •l pmbl- de la !Uldlll•aclcfD d• su1 beaaflclOI ye •• 

" Ha en el cadeter privedo o •ociel d• l• pl'Odueeidn. 11 c•po part1 

cular de la producclcfn ª"rar1a1 pan IU Htudlo1 •ella - de loa •• 

prlnclpio11 ldeu y co11C11pto1 d• la eco-ra ~•ral. 1 tratando ele ea 

tablecer la naUdad d•l fendDlllO y 101 ulted.orH palo• pan subor• 

diaarlo e 111 nece1idld11 y di•po1lclo1111 tanto de 101 productol'I• • 

e~dcole• CGeO de 101 COlllU91dol'9it cunl.11 y uñuio11 111 un contuto 

neclonal de •lltema 1coni1Dlco d• beH• t~co-tacnolcf"icu 1 1oclalH 

cultural•• 1 h1atór1ca1 1 politice•. 

L1 Hll;Unda1 la teoda de la a11:r1culture atruada y depen41ent•1 

1e9pn11nta el d11anol10 de le• idea1 econdldcu an IU epUcaclcfD a • 

un tipo de produccldn a,,rrcole de bajo u10 de cepital conat1111te en el 

11ntldo de Haa1 donde la productividad •• •por ende• ralativ-nt• • 

baja y el producto esc110 1 bl1ic11119nt• ori•ntado al autoconmumo 

de 1ub1i1tenc1a •n una dinllnica de produccidn •in per1pectiva1 1 poco 



capa?. de incorporarse a esquemas de comercializacidn 1 en ra~dn de 

su peculior estructuracidn econ6mico-productiva y de relaciones -

de pro?iedad dol suelo. Desde lue~o que lo anterior es el caso e~ 

treir.o de un sistema ecoll&nico nacional cuya arricultura comparto 

la• caractertatlcaa fundamental•• de late en cuanto el atraao y -

la dependencia econ&nicae. Se dice que un re•eo de la a•rlcultura 

de un para atra•ado y 1ubdeaarrollado •• la exl1tencia en IU ••no 

de un sistema productivo dual• por una parte exi1te un aector de 

alta c0111poaicidn de capital y el.vado• 19ndilll•nto• dedicado al -

cultivo de c011ercialH de alta dcanda, fund•antalmante en lo• -

mei:cadoa lntemaclonalH 1 por el otro lado, eate dltlllo comrive -

con un •ector de bajo• rendilllle,nto• y He•••• tlcnlcu de cultivo 

y da poca 19lac1dn con lo• 11ei:cado• nacional•• y extranjero•, del 

qua auba\ten cantidad•• inttentH de poblacldn 111ral, creando atra 

& fla• del mercado intemo que 110 acaba de upallderae y conaoUdane 

•,plenainente bajo un mlaaio siatema ~lobal capltallsta. Se habla de 

qu~ en un pafs atraaado la• 191aclone• caplta111ta1 de produccldn 

no han alcanzado un pleno de•arrollo en todo• 101 lmbito• de IU -

economfa. La lncorporacldn H!'l119ntade de la aaricultura a la• mo

dalidad•• del capitalUmo necHarl-nte ae corresponden a la• 111 

ce1idades del capital por IU valorlzacldn a ••cala iaandlal. El -

capital, en la construccidn de au propio espacio social, el mere5 

do, E'!lbasa al univer10 urbano -que ea au propla creacidn- e lncu.i: 

al.ona on el univer•o a~rtcola, que ea por excelencia el espacio -

da las sociedad•• precapitali•tas. 

El mundo urbano se impone al rural, conformandolo a au ima

~an y semejanza, por medio de la induatrlalizacidn del c11111po como 

la forma que adopta el deaarEOllo del capitalir.no en eata ••fara 

de la produccidn y que lleva nace•arl11111•nta a la proletarlzacidn 

total da la mano de obra rural, lo,.rando la deaaparlcidn del c11111-



::>csi:indo, '':t q•.ic dc3t~..lY'J la ?rod·.iccidn carnpesin¡¡ parcelaria al --

introducir la rncionalidad pro~la del proceso productivo capitali~ 

ta co~o lo es la divisidn del trabajo, nroduccidn a esc~la, t•cni· 

ficaeidn, ~·~Jini•mo. ete,tera. 

La incorporacidn de la eafera aftr!cola al capitaliamo plantea 

a la renta capitalista de la tierra como et hito conductor en la -

definicidn de lo• movimiento• e inveraionea eapecrficoa da capital 

en ta a~ricultura y en la confoJC111acidn de tos precio• a•r!cola•. -

Pero La renta capitaliata de La tierra ea un uunto --nt• dlf.( 

cll de tratar 81 no •• que se anati~a la tranafomacidn al capita 

Uno del 1111ndo i:ural con cierto dateallliento. 

En et.oto, hlato&'lc-nea ." Clll•arva la ubtancia an la• 

econamra1 nacional•• de una taadancia a la dacllaacldn dal 1actor 

a11:r!cola ra1pacto dal •actor da la• auufacturu lndu1trlalaa an • 

la Mdida qua al capital penetra an al cmpo. Paxo 1ejo1 da da1aq 

\NCer la eco-ra cmpa•ina no-capltalilta "I tranlfomana an cata 

11:or!a1 propi1111anta capitatl1ta1, lita •• 11:91l1ta en 111cho1 paf1a1, 

Mlxlco por ajmpto, aunque flaal.Mnta •• 11:9Cftlllla "I nfuDCioaall•a 

da por el mino cepital - uaa aco-ra 1acuadarla "I Nbordillllda 

1n un arreglo de divar1ldad da folllall da clamlnacidn del capital •• 

mlJl' batero11:laea1 pexo qua 1acuantran 1u aapacio da confluencia en 

el proceao unitario de movimiento 11:•aeral da valorizacidn del -

capital. Ahr donde 11 capital no pemtra, da todo• modo• exl1ta un 

aubauncLoiw: ~-"A del trabajo al capital y paa\1t11 la tend•.D 

cia Hcular a la dacUnacidn da la a11:rlcu1tura confhurando un mo• 

delo de tranafoi:macidn donde la P'rdida de lmportancia del a11:ro -

ea menor en ecollO!ll!:a• de ventaja• ce11paratlvaa, aunque 11 vi afac• 

tada la cafda •i 1e dan a\llllanto• del in~raao pere,plta ya que la -

elaaticidad·in.o:ra10 de la demanda de producto• a~rrcolaa H menor 
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i>o.:.""OC~ ser quo C9ta trans for.naeidn o5ttuCt'Jral 1 d~clinacidn secu-

lar de la a~ri~Jl~Jra y expansión sustancial de las ~a~Jf actura• 

y otros co·o;nnentes del sector no-a~rícola, es una condición nii. 

vo y autoaostenido. Obtener del exterior le totalidad del co111umo 

de producto• del campo no H una condicidn •uficl.ente para la re.1 

lizacl.da de cal cnclalento puH en todo ca•o H debe laadnar la 

ma!l!lra de colocar d .. anda efectiva en 101 •ujeto• de•plazado• de 

la• actividlldH a111rari .. • ' l•to H 101u:a •Pl .. ndolos en 101 1e¡ 

tore1 de actl.vidlldH no•aufcola1. 

Pero la trauferencl.a de lhllO de obra C1aP9lina al 1ector • 

capl.talilta H detelllina por 1,a d•anlla de Hte 1ector cmo flln•• 

cl.dn de ta aCUl'MJlacl.dn de capl.tal y del pe10 total del lector no• 

7 aarfcola de l• eco-re. 

Ea Mlxico. la tendencia a declinar del 1ector a111rario •e ola 

'. nrva cta-nte en qua el '18 auopeCllario npn1enta el 9 7. del 

total. a pe1ar de qua en el ClllJIO vive ca•I. el 27 i de la pobla• 

el.da del paf• •i 1e tl.pl.fl.ca a una poblacl.dn CClllO udlana por IU • 

n!Mro y no por 1U1 actiYl.dedH ¡ 11. lo fuera por elto dltlllo, 11• 

ría de 40 %. lkt :.a poblacl.dn, lo que nos da un Clladro lllll' de1a111ra· 

dable donde un trabajador aamfactunro 11•nara 11'8 da cuatro vece• 

valor a11re111ado en 1u activl.dad que un trabajador del c•po· 

Alf aparece que el l.n•n•o c11111pHino ti.ende a decll.nar en • 

la mecll.da que el sector attrario pl.erde l.mportancl.a en la eco-ta 

pues es de Hperar que el crecl.1111.ento de la poblacl.dn Nra\ no 11J! 

ce•arl.ament:e l.r:lpll.c•r• un incremento de 1u contrl.bucl.dn el Plll na 
el.anal. antes m•s bl.en. una demande extra de medio• da vi.da y •ult 

11.st:encl.a ofreciendo brazos que no encuentran e111pleo. 

Entonce• para l1fx1co H ob1erva que una r-ran porcl.dn de IU 

poblacl.dn rural va eacindilndosa paulatinaonente de la marcha de la 
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econo·r.!n n.:i-:ionat, y con cll.i llAvando los ri?cursos productivos -

r•Ja.l·~~ y :>otencinl'!s que contribTJirt11n al ereci:ni'!ntu dl3:t ?IS del 

pn!s con la ?~!:<licl., de importan"L.. dn Las activirl1tdns a8nrins. 

!:sta d'lc1innci<5n d,. 1"1:"1rtsnci" ~11:11a a la Mcidn en una 

perspectiva ainEUlar, a saber, qu9 et rit~o de 1ncorporac1dn de -

la mano de obra campesina. •: \'lhtr:, ~.a la valorlzaci.Sn directa del 

capital, ea inauf1c1ant• para •alir al palo del crec1111ento de la 

\'(lbLacldn zural y, a lato aunado le plrdida de lmportancla relativa 

de la a1>r1cultura en La acol\Ollfa del pata 1 noa lleva a concluir -

q1ie exi•t• una alta pcobabllidad de ••tallldo IOClal en •l c .. po -

al declinar su partlclpacldn de la rlquHa .-nerada en la naaldn 

debido a la peculiar 1111•~ldn dal ••ctor a•rarlo an la aaollllll!a, 

I aaraatarbada en t1mpo• paaa438 por eu Hr 1ub•ld1arla '!" act1a11·· 

menta 1Ub•ld1a4a. 

Se ha Hftalado que la dauldad d-•dflca p&VYOCa la atml• 

•. zacldn de lo• recuno1 productivo•, dando lu~ar al lllnlfulldio ., a 

una mala utlllzacldn da ••toa, mal11fia1ta en la ai:o11dn del eualo 

y en un 119nor eprovacti.lanto del qua podda l°"rana Mdlanta al 

u10 adecuado y •••ra111a4o da tlcnlca• aodal'llal da e11ltl'f0, MI.ea· 

tn• HH condlclone• prwalazcan1 la polftlca da de1arcollo cural 

no puede baaarH 1dlo en la compatltlvldad prodl.lctlvo-Mi:cantll dal 

campo. Aun y cuando la pl'Oduccldn zura\ tlane !'Ot•nclal para era•• 

cer a tasas mayores, Hto por sf mllll!IO •• lnauft.clente para cerrar 

la bi:acha campo-ciudad, derivada da la actual ••tructura Hneradora 

y diatrlbutlva del lnP,reao. 

En el sector zural lo ant11or obli•a a •upedltar la pol!tlca 

econdmica a la aoclal, ~ara lo cual la democracia •• la clave. Sln 

eba~o, la concluccldn del ca111blo atttarlo, ya no •dl-nte •n lo -

qui. respecta al f11t:ura da la ma•a campeatna ante la <.'.o~Un• ... t <h 
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scC".ilar d~ la a""ric>1ltt1ra, sino ante la necesidad de coneentrnr le 

~roducción a•raria para elevar loa ren;!!J:.ientos econ&r.icos y el -

bienestar campesino, tiene un par de v!aa hi•torica• para llevar•• 

a efecto• la vfa JUNKER y la Vfa Fai:mer. La primera ya ha quedado 

expresada en Mfxico Pl•::' Ha lenta tranafort11ecicSn de P.ru!d .. unida

dH de pzocluccicSn precapita~lata que ~u•ron evoluclonendo aln r.cim• 

per h unidad pi:oductiva ni le• fonia• da la pftlpledad, el latlfuJI 

d101 tan pre•ente en la alllulecldn actual de la tenanela de la tls 

rra. fieapecto de la ae1111nda, fata era la aolucldn pl!OJllll••ta por el 

juaria.o al aaptrar a fo~r una ..,plla ba•e social de clala 9811116 

en el c•po, una cl•H r~hera ~· pequdoa 1 lledl- paopletarto1 

COlllO •lmpl• npedlent• clfatco caracted111da por el ernllllmeato, . .,., .. 
y la Ubre clrcul•cldn de la tl~rra. llta dltllna •olucl&Jn bpllca 

la aceleracl&Jn de la Uqaldacldn del c•pealno ' la abierta ~nt~; 

duccldn del capital al ejldo 1 H la OfCf,On d~ l~• ~ ~·· n 

'· Mlalco, una ves airotadoa ••'111••• de 1olucldn de tlpo poJllllU.lte q¡ 

tlO lo Hda la colectlvlsacldn 1/creacldn de apn11u •11dcol81 e& 

tatalH en el sector social de l• tenencia de la tierra. 

La pobrHa •octal ., praduCltl•• cenoted•• a la agdCMltura 

tndlclonal aalcana, l!BMradora de ... del 85 1 de lo• wltLYDI • 

bf1lco• y lledlo de 111balltencla del ta. 2 1 de 101 podlaoton• _ mq 

l•• (1610 l, 8 J d• ello• ••t'9 cla•Ulcado• como •Pft•ert.01). l.o• 

recuno• produ~lvoa que ocupa no alcanzan un uao dptblo ., ·l .. • 

CHldadH de medio• d• vida ., 111bal•tench de 111 poblacH11 1011 

Htiafecha• a au Hcala mfniu, aunque de todH 11-raa podmoa ·

conalderar que son diapo1icione1 hecha• •obra del vol\111911 total de 

la riqueza nacional por parte de e1ta pgblacidn. Lo anterior •hlll 
flca que en tf1:91.no• extrictoa de recionalldad econdllllca, lllli•t• -

un espacio de Los recur1os de elevado dispendio en tanto la ln1fi• 

ciencia de 1u u10, qua lleia a ••r inconP.zuente con las nece1ida·-
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des di>l conSlLilO com:>11•ino 1 CJU" de todo• modos y de altruna manera 

la nacidn se ve preciaada a aati1facer y hacia ello se orientan 

~uchos de los proP.rL~as ..ubetnL~entales para el atto. La aporta• 

cidn que hace la a~rieultura de la forma social de la tenencia de 

la tlerra a la eco11CJ111fa an su conjunto, no alcanza a pa•ar la oc:i¡ 

pacl.dn y u10 que da ncuno1 haca, an al •entl.do de qua H deja • 

da producir an al volumen y la calidad qua dmandan la• nacaddadH 

aocl.•lH 1 por ocupar un Hpacl.o productivo Hta •arl.cultura dollda 

aa encuentra 11.1aa11Ca una racl.onall.dad da la uplotacl.dn·, un nivel 

adecutldo d• nnds.l.•nto• y una productlvl.ded da 101 -noa1 ate. 

lata 11.tuecUa, •a ba aaflalado, ded.•a da al - CNatco -

cauau prt.nclpala•• 

l.· Lo• vlct.01 del paternal!..., 9'\IM-ntal, la l•flclen 

el.a y conupcl.4n de la lluir:ocrecla •nrla, llb la falca 

da una""'*-· npnHntaCl.•l.dlll del c..,..f.llldo, 

2. - La atml.1aol.dn da la aatmctura a11rarl.a en •1 111.nlfllalllo 

y la l••!!llrl.dlld de la t ... llOla de la tlecn, 919 afect:a 

.,. a1 ljldo •• a la ,_.... pcopl.edlld mtlntlca. 

3. - 11 entnmpllll.anto de la pobftaa ... lllpl.de el ~ -

apzwecihllll.ento de lOI -no1 dl.lpOnlltlM, n•letl•lllla 

H a e1trate,1aa y polftlcaa 4111• unl.c ... ate penl,an fl· 

na• pcoductl.vl.•ta• .,, 

4. • La dHcaplt•ll.•acldn de laa eaplotacl.one• •rfcolu d•lt1 

do a lo• bajo• pncl.o• que •• pa•an por lo• 111-nto• -

b .. l.coa 1 la dl.n1111cl.4n • l.nadecuada apll.cacl.dn da l.Dff.&: 

•l.onaa y aub•ldlo• .,, lo• bajo• randl.al.entol de 101 n•• 

cuno• productlw• empleado•. 

Todo• ••to• •on obatúulo• 11bantH que •• lnterponan en la 

utl.11.zacl.dn racional y con •anti.do •oclal de la ti.arra arable 

del paf•, unos como naultado de lH condl.cl.onH a•narale• de la • 
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econom!a del pa!s, debido a la falta de oportunidades productivas -

para La mano de obra ca:npesina en et sector no-a"rfo•H·\ (de lo que 

se deriva et :nintfondio y ta insel!Uridad de la tenencia), la ineq¡¡i 

tativa distribuci~n det ino~90 ~Je propician lo! bajos salarioa -

urbanoa y tas reduccionH del 11a1to p!blleo (de donde provlene la 

deacapitall~acldn) y¡ otra1, como producto propla11111nte del 6Dblto 

de l• 111ricultura COlllO lo H el calo del fllnclo-S.ento de ld ea 

tldadH pdbllca• de fomento a11rart.o, la• tendencla• de la• OIC'!!anl• -

aacl.onu de 101 pndoeton•., el .. reo jlld•loo Hl HOCOr. 

La -•tl4n del atraeo del capo ., 111 eo111l!!lllnte llOdenlq 

cl4n H HCNHltn l-rto dentro de la doble 'f9irtlente de la pro•• 

bl ... tlca a11rart.a1 por una paire.e la t111dencla Hmlar del ·MCCor • 

11 agdcola a declinar IU pairtlclpaeléln en el '11 .,, por la otra, la 

ci:eclente penetracl4n de la raclonalldad capaltall.Ca en el c•po. 

A!Íbo1 f1ndlleno• en lo a'119oluto aclu-,entH ., con la orlntaolda •• 

•. bac:la la tta1111foC11aeldn de la econoafa cmpealM y 911 911llewloUll a 

la• MCllldadel de lo• HctONI 110·a11rt.eola1 de la eeommfa. 

Ello 11111 Una a fo191lanoa 1u •ll!Ulente1 prquntu• 

¡ La relacldn de pi:eclo1 911rlcultura/lndu1trla y lu tralllfA 

cencla• fl1cale1 bacla el a~ro •l~nlflcan que lite 1e ha --

welto una ca~• para el •lit•• econdaleo en 111 eonjlantot 

¿ La jornada aiual de trabajo pequ1llo ., dl•eontlnuo del e•· 

pellno repreHnta un Hlarlo real anual que 'ª"'ª eu1 necHl• 

dade• de reproduccldnT 

¿ La ta•• de creclmlento del 11ctor ... rarlo, dllda la dlltrl• 

bucldn actual del ln11re10 naclonal y la eldtlcldad•lnP.1'110 

da la demanda d• aU111ento1, lmpone un lr.t.te a l• tala d1 

creclmlento de la economfaf 

¿ La1 lmportacione• de producto• ª'rfcola• que H han reaU• 

zado para controlar la inflacldn 111 111 vertlent• elaaticlda,4 
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in~reso de la demanda de alimentos, pueden institucionalizar 

1e y bloquear en definitiva el desarrollo del sector carnpesl 

no de la aPricultura? 

¿ ~s !'OSible inrol"'m~ar al cmnpesinado y sus tierras ftl mod~ 

lo secundarlo exportador actual que no requiere de una ofer• 

ta expan•lva interna de biene1 alilllento, por medio de 111 in• 

tePracldn en cG11plejo1 productivo• a~l'(ilndu1triale1 d1 alta 

productividad orientado• a un d11arrollo 1ndde1no que 1atl•· 

facl1ra le d•anda d1 allaento1 da lu •qorfa1 nacional•• T 

¿ In un futui:o cercano, la eco-ra e•PHlaa l1111m a fun· 

clonar 111 uc:lu1iva en ba11 a 1Ub1ldlo1, con1tla.,llldo11 •n 

una 1u1rt1 d• g11nesM'n, 1condaica para una 11nn c.ntldlld • 

d1 11 poblacldn total d•l paf1T 

¿ Qui IDldldU d1 poHtlca eeo..r.t.ca IOll 111c111rlu para !l!Ular 

la tran1fo-eld11 di la aericultura c•Pl•lna 111 111111 eco-ta 

•. pi:opl••nt• d• dl•lca capltall1ta interaat 

¿ CCÍlo 11 dlbl enfrentar, d11d1 la PlrlPICtlva •acl:OICOadmlca 

la deellnacidn 11cular d1 la .. ricultura 111 •l 'º' 
Lo•~~-- ... pn_cellll• 11te i-•tlgaeid•:•••• 

oma& 
Analizar le corn1pond1ncla 1ntn 101 u101 qui d1 ncuno1 plodlactl 

vo• hace el ll•llllo 11ctor 1oclal d1 la aericultun •• Hlxlco ftl•• 

pecto de IU aportaddn macroecondlli.ca, bu1cando 11tabl1c1r •l lld.1 • 

te una d1•l11Ualdad •n 11ta nlacldn en tlllllno• nal11 1 tratando • 

di fonular la• ra11011e1 d1 tal eventualldllll, de •a111ra tal que 1e • 

pudiera plantear una t1nt1tlva de 1olucld11 para 11te hlpotltico ca• 

10 y a1r contribufr a apoyar la lnv11tleacld11 en.e1ta materia. 

ESPEClFlCOS 

- E1tablecer el marco tedrlco y conceptual adecuado para d11arzollar 

la 1nve•tleacld11 llOD ua eadcter cientfflco. 
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• Anali~ar las medidas de pol!tica econ6!nica existentes para el •• 

sector a~rarto, en particular para al 1ector 1ocial de la produ¡ 

ci!5n avr!cola. 

• Lovrar la comprobacidn de ta Htpdte1is Bistca de lnve1tttactdn. 

• Detellllinar la 1tcuactdn concreta y r:Hl de la producctdn ar.d· 

cola realizada en el 1ector eoclal de la mt1111a 

• Z.tablecer el1111ento1 de •oluctdn • la problem•ttca del lector • 

•octal de la producci!5n aerarta fund11111entallllente en cuanto •u • 

transfor:mactdn a un •l•t ... capttall•ta pleao y la 1eeularidad 

de la cdda del producto a~doola •11 el P18. 

• Collt:n1*tr en la• tnnatbacto11e1 n1pecto de la nlac1dn 1119\miO 

producto e11 el 1ector 1oeia1 , de le producctdn ••rana. 

11 1t1te111a de hlpdta1te que planteo e1 el lill!lltente• 

La Mtpdte11I Butca de lll'leltl~acldn qua •• d_,eura ••• La 

dt1po1lcld11 que de 1:1CUr101 prodlettvo1 naU.sa la -'• air!ca 

'. la practicada a11 la foaa 1oclal de la tenencia de la tlern m •JI 

cuentra una corre1pondancla con la aportacldn que ••ca oto~• al • 

ll•t•• econdallco en IN conjunto. 

anüC~ ... ú ~ .. WICI li ---
(1)··!.~~---•<t> . 

lt. 1oUtlc• ~tldld.ca : <t;J:r.mu.co. • 
> aa flultu.u.. ... ._ 
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'> 13 •rtMtun Mru .. • >Yl ==-- .. l• llMU¡ 
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111.ACIOll lllTRI IJIDICOllOlll• --
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snm:.>rs D~ LA INVESTil'AClON 'f EXPLJCnClOtl DE LA OPERAC!ON,U,IZACIQN 
!l análisis de la hipotesis básica Ce invcstinacidn cor.siC~ra 

el estudio de los prorrar.as e intrumentos de política tlerivados 

del Pl:Cr.F~·l!\ tl.\ClO:{.U. DE DE.3.IRROLLO 1989-19% que aterriza en el -

PRC.<1R4'!A llAClONAL llE MODER!ilZACION DEL CAMPO 1990-199 para el caso 

de la ar.ricultura y que se ejecuta por medio del PROGRAMA NACIONAL 

AGROPECUARlü, FORESTAL Y N'ROlllDUSTRlAL, instrumentado este dltimo 

en sus c!iversos PRCX'fülMAS CJPEf;ATlVOS .U.'UALES respectivos y cotr.ple

mentandose con lo• insttumento1 proeram,tico•presupue1tale1 teles 

como PllOCEDI, ASERCA, PROCAMPo, APOYO A LA PRODUCClON y El'.PRESAS 

DE SOLIDARIDAD, RESTRUCTllRACION DEL SlSTDIA FINANCIERO etc, y otra 

variedad de programa• l!Uberna¡nentales de mediano y corto pleso•. 

Para la con1ecucidn de lo anterior, la pre1ente inve1ti~ecidn 

ae estructura de la •il!Uiente manera• En el CAPITULO l plantemnoa 

la teorfa econdmica aplicada a la al!ricultura y bordamos la• cara¡ 

'· terfaticas fundamentalH que definen a una agricultura atrasada y 

dependionte, destacando 101 concepto• centr.& .. -&'9letl'V09 e uaa -

a11iricultura de este tipo en un paf:• aubdHerrollado como lo H en 

el caso de n.iestro pata. Al final de este primer cap!tulo e1table· 

cemos el .. pecto general de la a~ricultura mexicana por medio de • 

evaluer h si tuacidn del •!!U•, la tierra y la mano de obra y pobl¡ 

cidn ubicadas en el medio rural, a manera de tener una primera vi· 

sidn conceptual de nuestro objeto de estudio y que iremos desarro· 

llando paso a paso posteriormente. 

En el CAPITULO 2, se hace una semblanza hi•tdrica del d••en • 

volvimiento del suelo a~r!cola en cuanto a la propiedad se refiere 

desde las fiJ!Uras de la tenencia aztaca como el SaJ,2!1J1 ha•ta el 

ejido colectivo en su fase de extincidn que arrastra en •u eeaapa· 

ricidn toda forma social d~ propieüad, tal y como ocurre a finale• 
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del •i~lo l:X, Para ello se consultan diversas fuentes que nos des· 

criben la tenencia al paso del tiempo as! como diferentes lnyes en 

las cuales se va reflejando la modificaci6n de la propiedad del 

suelo, con el objeto de lel!Uir la l!nea de evoluci6n de ella c¡ue • 

conduce al establecimiento de la modalidad social y el ai,.nificado 

que adquiere en tl11Di1101 da la pol!tica, la econocn!a y la propia • 

historia de la foxaacidn 1ocial mexicana la aparlcidn del Ejido 

como una forma da tenencia amparentllda con forma• de caractar COlllll 

nal ya anteriormente conocid••· En eate cap!tulo 1e analiza de una 

manera e1pecial la nueva ley a,.rarla derivada de la• mocliflcacio • 

ne1 introducid•• al art!culo 27 Con1titucional pua1ta1 an vi~or • 

por decreto del 27 de febrero da I992. 

Como nuestro problema de Htudio •• taje an torno a la propi,t 

dlld COllllnal y ejidal 1 ponmo• al final dal cap!tulo en el apartado 

que da cuenta de la evolucldn de la propiedad 1ocial ha•ta IUH 

tras dfa1, 101 avatare1 polftlcos y econdmleo1 princlpalH acucl• 

do• a ••ta fol!lla de la tenencia de la tierra. Con lo que 11 bu•ca 

completar un plantalllllento antecedental de nue1tre.problama de ea· 

tudio para que 1e capte mi• adecuadamente el sentido de nu11tra • 

hipdte•i• blaica de inve1ti,.acidn (1!81), De cualquier manera al 

prlr.cipio del CAPITULO 2 le expllcita claramente el problema de 

investbacldn que nos ocupa, la parcela de la realidad que lhma • 

nuestra atencidn, y el re1to e1 la ar,umentacidn que no1 lleva a • 

la determinacidn de la ld,.ica e hi1toricidad de nie1tro problema. 

El CAPITULO 3 planteamo• la hipdte•i• de la inve1ti,acidn y • 

tratamos de responder mediante su examen a la explicacidn de nue•• 

tro problema de e•tudio. Para ello empezamos por precisar 101 ele· 

mentas de teorfa que nos ubican conceptualmente en los medio• del 
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asur.to d~l procucto aor!cola, su ori•en, •i~nificatividad econdmica 

y aspecto• determinantes de su cistribucidn social, 

La operacionnlidad de la hipdtesis encuentra et reflejo directo 

de la pol!tica econdmica estatal para el áinito ee la ª"ricultura -

planteada en el PLAN NACIONAL PE DESARROLLO 1989-1994 (PND) y 101 

varlo• in•tiwnentos de pol!tica a~rfcola. El cap!tulo 3 expone la -

estructura aP.raria y productiva del medio rural para evaluar al pa

so del sector social en al conjunto P.lobal da la a111ricultura. J.o 

anterior se realiza fundamentalmente achal!do mano da la ••t..S!•tica 

a,.r!cola nacional y estableciendo relacione• cuantitativa• entre 

diver•o• nudo• de realidad qae ella• representan en cu1111to la ll\llla 

de la actividad productiva y lo• a111entH que en ella intervienen. 

En el CAPITULO 4 H anaU.zan la• tendencia1 de la a111ricultura 

mexicana para al re•to de lo• afio• noventa, tratal!do da elucidar al 

comportamiento probable del •actor •ocial da la a111ricultura y la -

evolucidn de lo• mercado• da la tierra y da la mano da obra •111dcola 

dentro de la perspectiva del •plao y al biana•tar en al medio 111ral 

Finalmente, en al apartado del RISUMEM Y COllCl.USlOllU, pre11nt1 

moa brevemente lo• resultado• da la invHti111acidn, or111anh..So• c•pi• 

tularmente y de manera r.eneral como expre•ionH psra •1 corto, Mdia 

no y lar~o plazo• en el futuro de la produccldn da la tenencia •o -

cial de la tierra en M~ico. Cierra la invHti,.acicSn un• brwe n • 

flal.dn del •i~nUicado parson•l que para al autor ha tenido h na• 

lizacidn del presente trabajo recepcional de te•i• profesional. 
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CAPJTuLlJ 1 
ECüllOHU llE LA PRDDUCClON .AGRARIA CONTE-IPORANE.\. 

L:i P.convn~!a cor.io ciencia e:<plc!:'a las actividades af'ropoeuarias, in 

clustrinles l' d" s"t'Jicios con un aparato tec5rico•conceptual de ca· 

ráct~r ... ,..l"l?rnt. que- !e ndn~ta n laR situneion~s es!lecrficas de las 

distintas actividade1 econdmica1. Pod1111101 decl.r que el ba•aja del 

economista es una caja de herramientas que 11 elarwa o ecorta, mo· 

dl.fica de acuel'do a las necesl.dade• que 1e le pre1enten tento en • 

la c:once,~tualizecic5n de un fendmeno deteminado como en le tran•fsir 

macidn de le reaU.dad a que lite H rafl.are. 

!n todo momento, la 1ocl.edad dl1pone de una c111tldad U.111!.ta• 

da de recur101 procluctl.vo1, cuyo aprovechamiento habd de 1eir:vir -

para resolv8r necesl.dade1, que.compiten entre ir para alle~artle t! 

tes recursos, As[, nsestra el.ancla .. e oe11pa de la• decl.1!.one1 de 

lb a•l.~nacl.dn tomada• por 101 lndivl.duos, las unidades faml.llare1, 

la1 empresa• y otro• a11ente1 ecoll0ml.co1, 1 tambl.ln de la cue•tl.dn 

'. m'• ampUa da la a•l.!tnacldn d• 101 recurt101 por la •ocl.edad en coa 

junto" (l) • 

Para la 1ocl.edad, el objetivo de le actividad econ&Dl.ca •• • 

alcanzar la ma1or procluccldn po1lble con 101 recur101 exl.steDte11 

cue•tl.dn que depende del u10 ef 1.cl.ente de 101 ml.11101 da acual'do a • 

las prlorl.ded•• pEOductl.va1 qua 1e lul1a 1ellalado. Lal.decl.1lone1 de 

a•l~nacldn de 101 recur101 procluctlvos toman en cuenta 101 coito• • 

relativos de producir un bl•n respecto de otro en funcl.dn da la de• 

aeebill.dad relativa que exlata de contar con tal bien. Para la 10•• 

el.edad, producir un art[culo A tl.>ne por costo relativo la cantidad 

del art[culo S que,11e deja de producir, pue1 101 i:ecur•o• utlll.za•• 

do• en A, no e.e pueden utl.llzar pue producir 11 o 101 d1111'• artlcu· 

loa que desearra. La 1ociedad e•t' dispuesta a pa~ar este coito re· 

lativo pues en 1us preferencias cuenta m'• A que Bolos aem'•· 
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Los recursos productivos se ornani~an en la explotación en -

ra,,ón de una funci~n ~. 2.~~ci<'íl) db la que es rcs<.1lto.c\o el prc;-

ducto obtc-nico del consUll'o o uso de a~u~llos, de o.h! cu~ loo recui:: 

sos, for.r:en una nrtir:-cln.cil5n en 1.~ !'J!"úducc~~!'! c 1 r:r"t:1~ i.0~ r-r-'l"'!l'-~ o~ c;t1~ 

e::::-,,i:ir·ert:e uno de ellos •enerlllroente se expresa en los restantes 1 

no ae pueden con1iderar de mall9ra ai1lada. 

Cuando 1e llOdUic• el u10 de un factor pl:Oductivo, 101 d•'• 

tienden a manifestar movimiento• imputable• a aqufl. Una provl1l§n 

de cebada11alta que ahora 1e e11plea para pcoductr cerveza, babri • 

de d•andar envalH, caja•, eeefteft, lle ampUane la pzoduccldn • 

de 11arnnUla 1e hebd de naee1ltar "" del factor llallO de obra, • 

provoc"'4oH, en amba• 1ltuaclona1, c-.nbio1 en 101 factora• n•tea 

te•, exhtiendo entonce1, una egncaf!!!ld4n ants:e todo• ello• tra· 

bada por medio de la fvncl§n de produccldn que ee hqa H~ldo. 

De lo anterior H deriven CUHtloae• ,__nte lnten1antH1 

•. para la teorla del valor, COIDO la nlatlva at·-ltillr lallll· de lo• 

recur101 productivo• en cuanto objeto• que •e 19laclonu 101 UllOI 

con lo• otro•. lxpre114n de lo anterior pudiera 1er la 11-.da 1.-y 

de la• proporcione• variable•, o lq de 101 nndlalento1 decncl•.11 

tH, que dicho Ha da pa10, H .,, bien una propo1iet.dn balada en 

la experiencia pdctlca que en una teortzacldn dad.Vid• de un ll•· 

t- ut.m•tlco (2), !ita lq no• dlce que al lre• ~n•ando a la 

produccidn 111b de un lnlUlll0 1 en tanto 101 d•" H mantienen COftl• 

tantea, el pl'Oducto 1e incrementa coneo11itantemente balta el punto 

donde la• adlcloM• 1uca1lva1 de "te 'ª no •e e11pre1an en une el,t 

vacldn relativa del pl'Oducto, •lno que mi• bien dl1111bas1e. Davld • 

Ricardo lo ilu1trd para al cato del factor trabajo adicionado a •• 

una !'Orcldn Uja da tierra que acuaa incrt111anto del producto con • 

la• unidades 1uca1iva1 que da lare •• 1a •~re~an, ha1ra un punro • 

de inflaxicSn de la cuzva de prodllccidn donde 101 1111cho• hombre• H 
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estorbnn y el prodttcto r"1ativo de la tierra se vuelve ne•ativo --

r~specto del insumo variable trabajo. 

Lob rendimientos decrecientes son una obviedad en la a~rieul 

tura, pero en la industria manufacturera no resulta tan claro el • 

asunto. Por caso, dada una planta induatrial, cuando la cantidad -

de un inaumo awaenta y lH de loa d••• •• mantienen conatantH, -

H alcanza un punto donde el a,n,.ado variable no tiene una upn· 

•idn'productiva relativa y, lo• nndlllie11to• ffaicoa caalienzan a• 

di•miruir1 •i el in•llllD fijo lo ea •l -.iaLpo , la •olucidn al pro

bl- Hrfa partir en do• la planta indu•trial para que loa ... •• 

trabajadon• adicionado• no H Htorbaran 111tu-nte. Cu••tldn la• 

po•ible cuando el inaumo fljo lo ea la tierra. 111 el fondo, la ra• 

zdn de la aparlcidn de lo• nndiaiento• decncient.. Ht• en que • 

"lo• faetona variable• tienan cada vez Nnor cantidad de lo• otro• 

faetona con la que trabajar• (3). 

La• proporcionH de lo• illlllllO• •pleado• en wi procelO pro• 

ductivo dete1111inado, dependen del Hpecio y del ti•po donde •e u• 

bique tal proc110 tranlfo1111ador, n1pondiendo a 1Ú pn1111ntu de • 

qui 11 va a producir, cctno •e va a hacer y para quiln 11 van a pq¡ 

duclr 101 bie1111, 11 •pleo de lo• faetona ocurre de acuenlo a •u 

dhponlbilldlld y Hte uao H vi afectado por la• condicione• ••ne· 

ralH de la d1111anda aocial del ,....eco ... coatn••n a fo1111ar. 

Se ha encontrado que la c:ombinacid11 de 101 factora• productl 

vo1, dada la tlcnlca 1 lo• pncio•, coo•o 1.n111a111• deber• Ht la que 

,.enere el mayor manen de inP.re•o eobn lo• coatoa, ya Han lato• 

aocial•• o privadoa1 aiendo ••ta combinacidn a11111a111ente ••naible a 

101 cambio• en lo• pi:ecio• o en la produccidn ff•ica de la •PnH 

Diferentes c0111binacione1 de 101 factor.a pueden ofrecer illUA 

lea beneficios• las i1ocuanta1 de 101 beneficio• a diatinta• C0111bi 

naciones de 101 factores. Un factor puede auatituir a otro p. mant~ 
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ner un nivel dado de producto. 'Tiene rran importancia te6rica y -

pr1ktica lo ~ 11 la que un insumo sustituye a otro manteniendo -

const11nte el i>roducto, y el enmbio roreentunl de la relaci6n de i¡¡ 

swros que renera un cambio porcentual dado en la tasa de 1u•titu•• 

cidn" (4). Por lo d1111'•, la• funcione• da plCOduccidn o cuadro da -

tran•formacidn de 101 11\SUlllOI •• puedan cla•iflcar en dilcrata• y 

contirua1, •lendo la• primeru aqu11la1 qua •• rafleran a la expq 

1idn del u10 de un in•umo en una unidad di1creta de producto y 1 la• 

1&11Undaa, aquella• donde el u10 de 101 factora• tienen una upn .. 

lldn no atrcuota •n et producto, cmo lo H 11 cuo de 101 .IUDSlR• 
Un a1pecto llllY blportante •n la trenlfonacidn to 1011 tu ---

1conomfa• y de1eco11D111fa• d• ••cala, a•f CDlllO la1 ecolllllllu lat1rna1 

y ext1nia1. Brevemente pod&llOI decir que una ecollCllDfa d• ••cala•• 

aquella donde la maxlat.sact.dn del producto 11 encuentra a cierto -

vol-n da la produccldn y, antH o dHpull de elte punto, la ax•• 

'. plotacidn productiva no H nntabl•· Uaa ecolllllll1 utenia ll~fi• 

ca que cierta• cond1c1oa11 o 1t.tuaclo1111 ajlaal al proce10 pll:'Oduc• 

tivo particular conllderado favot1C111 a lo• nadllllentoe de la re• 

lacldn iMUmO·producto• la cafda d•l precio de un aimral por el • 

de1cubrlmianto de un imavo y abundante yactal•nto fnorece la pro• 

duccldn, la deaaparicldn de una fuente de aprovillo-1.ento la pe~ 

judica. Una econanfa interna tlana, por ejeplo, eu rudn en un •• 

u10 mejorado o m•• eflciant• dt lo• i111umo1. 

Finalmente, pod111101 referlrno• en el c1111po del 1111Vllllento ,.. 

neral de la acollOll\fa a la• f111110•a1 eta1tlcidada1. Por aj1111plo, l• 

ela•ticidad-precio de la d1manda dt producto• alillanticio1 •• muy 

diferente de la ela1ticidad·precio de la demallda de biene1 manufaj¡ 

turero•, Las variacionee del precio de loa C0111eStible1 no puedan • 

hacer que la demanda de la cana•ra b••ica de 1Ub1i1tancla di1mlru· 

ya m'• a11• del punto donde empieza la inanicldn, en tanto en 101 



'20 

-23-

productos industriales como vestido o casa, s! pueden disminuir 

su denanda ante la elevaci"n de su precio pues si el fr!o no es 

<»:tremo, cualquier taparrabo H bueno para el euer!'O y cualquier • 

es~aeio bajo un 'rbol en cualquier lote bald!o o camelldn •• le •• 

puede llmnar ca••· De la mi•ma manera,.la baja del precio de aata• 

dos variedade• de pz:oducto• tiene una particular manera de expre·• 

•arti• • en el CHO de lo• alimentu• •• de .. perartie que no •• inci:a 

mente au d•anda •bnlflcetiv-nte, a contrario de lo• bi•ne• de 

la mu.Jfactura que tienden a ver inc1:9118ntada au d•and• ante la • 

beja de au precio. ~lo~amente tenemoa •ituacione• .... jant•• •i 

en ••o de la• ela•ticidada• relacion11110• el J.Jltcllsl con la d .. and, 

como por ejmp1o1 la •la•tlcldad•i._reao da la d•anda da aUM11to1 

H IWllament• •levada en un pa!1 da reH~o aU.11antario, 1 tiene au1 

pecu11arldade• respectiva• dependiendo da la variedad de alimento 

en euHti.Sn. 

'· No qui1lera dar por cerrada ••ta breva di•~re•idn •obre da la 

ciencia de la econointa •in anta• referian• • la Planif icacidn leo· 

-S.ca, al mano• apuntar una dafinicldn da la 111- ra qua •• co•• 

lllfn encontrar qua al~no• autora• •u•l•n divldlr ••ta clancla en • 

~ 1Q!UW y !S2lll!!ll nppattya , donde la prtNra •• corn1 

ponder!a a lo• probl••• qua trata la eco-!• pol!tlca, la alero y 

la macroeconan!a etc, 1, la H~nd~ lo• a1unto1. da la pol!tica eco• 

n4mlca, para la que conlldaro .. la planlflcacl4n au lMt-nto • 

por excelencia. La Planeae14n !eondmlea •• pueda concaptuallsar •• 

COll\O toda aquella actlvidad CllJ'a flna11dad co11111ta en Hlacclonar 

y ••tablecar la manera de alcanzar objatlvo• ,en•ral•• o partlcu• 

lare• a difarent•• plazo• y diaponlbllidad•• de recurtioa por parta 

da individuo•, unidad .. f1111iU.are1, empre•••, ,obi•rno• • inclu•o 

corporacione• nultinaclonal••· Ea en realidad la planeacidn un fa· 

ncSmeno que demanda una actividad con•tante de arullbla, dla11:n4•11 1 
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provn6sis, toma de decisiones, a~~crl.p9ion de responsabilidades, • 

control y evaluaci6n .. Tlll!',bi4n define una identidad propia frente a 

catevor!as tales como Proyecto Pol!tico, Estratevia de De1arrollo 

o Pro~r~~" de Pol!tica Econ6mica y quedando entonces como el illl•• 

ti::umento m'• importante de la politica acolll5mica. 

La produccidn a~raria tiene eu e1tatuto de e1tudio en la le¡ 

nom!a AP.rfcola cOlllO un campo particular de la produccldn donde el 

factor tierra •e preaenta cOlllO el insumo clave. !n la Al!ricultura, 

el u•o de 101 factora• a111111e caracterf1tlca1 propl11 y partlculare• 

que, por lo tinto, d....Sa el Htudlo por lepando de loe Id.no• a 

efecto no edllllMlnte de preclear •u ueo diferente reepeoto de la 

lnduetria o 101 1erviclo•, elllO que t•bHn contribuye o elrve pa•. 

ra detes:mlnar la arquitectura del feni11neno de la realidad en el 

Clllll'PO y en tteneral en el IUdlo rural. 

'. 1.1 lllllll!IO• Productlvo1• Tl,erra, Trabajo y Capital. 

Lo• economl•ta• cl••lco• dl•tln.ulan tre• factora• pi:ocluctlvoe en 

1a1 actlvldade• eco-lea•• Tierra, Trabajo 'I Capital. 111 reeUdad 

bien 1e puede alladlr un cuarto, 101 tal811toe •PreHrlalee, 'la que 

la calidad de la ot1talllucldn y la conduccld11 del ap1VVecbl9lento 

de lo• reeur101 ae ha manlfeatado CCllO un elemento de IUlla t.por•• 

ta11cla e 11Dpre1cl.ndible e11 la explotacldn moderna. llo me parece a· 

decuado 111111ar 101 talento• e111preeariale1 a 101 coatoe de picoduccld11 

en la columna del capital. Sl bien ea cierto que la fo111acldn de • 

un ejecutivo e• un coito de capital y ••te al te111lno de IU educa· 

cidn o entren11111lento representa una 11pecie de bien de capital Ya 

que 1u1 co1to1 d .. fol'lllacidn ae amortizan en el tiempo a la manan 

del capital fl1lco, llO podemos e1perar que, por ejemplo, las cama· 

das que de ejecutivo• e,.re1an de Centro Bancaner palean el elemento 

de ehis~a emprt11arial adecuado y necesario para operar, dlrll!lr 
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una e>:plotaeidn particular y espee!fl.ca donde un oapeeto de la -

eorporiedad subjetiva del ejecutivo sea la clave del exito de la -

empresa, y que este aspecto escape a la deteonin!stiea de los es-

trater.as de Bancomer. 

La tierra 1e piw1enta con la particularidad de 1er capaz de 

ofracer al h0111bra el producto vewetal1 el trabajo la !'O•ibilidad -

de transfOIClllacidn del objeto-natural••• y el capital el instl\llllen• 

de tal transfomacidn. La particularidad del 111pra1arl.o •• la de -

ofrecer la po•ibilidad de que ••• tran1fo1:11acidn ••• la dptilla1 en 

un 1111ndo econ6mico 1 un un1ver10 1bnado por la Hca1e11 e1cues ia 

clu•ive de talento• aipre1ariale1 1 1Uceptt.blH de ocupan• en dift 

rant11 clu11 da 111pre1u productivu '1' que CClllpit•n entre lf por 

all111aree e1te racureo tan a1paclal. 

En lo que 11~• v- a analizar la eco-ta de 101 factorH 

productivo• por 11parado1 dejando da lado 11 •pre11r101 •• decir, 

'· VllllOI a obviar que Ha un factor vital da la prod\lccldn. Pero lo• 

VUllQI a ettudiar en el cont111to llO de la 1co.-fa en weneral 1 •ino 

1n 11 unlvereo de la produccldn ao:rarla. 

LA TJERJ!A 

Davld Ricardo hablaba de "101 podara• or111lnal11 e lnde1tructlble1 

d• la tlerra11 y con•ttuJ'd toda una teorfa da la ~ J.llSlll a pa¡ 

tl.r de Hta• fuerza• . El eondderaba que 1dlam1nte la tierra •" -

apta para la produccidn 1 la que era capas de 111nerar un 1xc:ed1nte 

por sobre las nece1ldade1 del cultivador, da ·~ 1Ub1l1tencia, era 

la que !'odfa aportar una .l!Jlll· Lo anterior aieetra 11 -•nto en 

que la tierra H welve econ&nl.camente importante. 

Una porcidn de tierra que 11anera un excedente por encima da 

las necesidad•• da aubai1tencia de IU cultivador, no ••r' 1condmi· 

camente importante •l es que su excedente no puede ser colocado en 
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un mcrclldo de cons•Jlllo, ya sea porque no existo demanda ?ara ••te • 

producto e:~tr.:t o r:,•.1c no sft tP ni1pda cambi.ftr por otra cosa o que la 

lej,.n!a de ·la ~areela ha•• lmpavable el transporte del mi1mo haela 

el lu~ar de su eventual consumo. 

As!, el primer ele~ento a considerar en la eco11D111!a de la •• 

tierra es e\ de •u losa\izaeidn debido a que de e\\o va a depender 

una.aerle de hecho• crucial•• para la a~rieultura. J,V. von Thilnen 

en •u libro E\ E1tado Al.dado, fue e\ prlmero que H oeupd de la • 

\oedbacldn di!\ eu\tlvo, tll!t'lostrnndo "que alrededor de un centro 

de mercado •• de1arro\\ar'n zonal de pEOdueeidn, la •'• interior • 

de la8 eu1le1 •• de1tinar' a lo• eultivu• perecedero•, de alto va• 

lor por heet•rea, mientra• que la• zonas eztert.ores •• cultivarla· 

~ cada vH en forma meno• lnten1iva.• El transporta, tanto de 101 pJ:2 

dueto• a~r!eola• FOlllO de 101 insumos principal••• e• el deteX!lllnan 

te principal ••• , eO!llo corie1pond• a una obra e1ertta en 101 d!a• • 

del transporte de caballo•. Lo• pa!se1 de antbuo asentllllliento mu• 

e•i:.ran \as pauta• de u10 de la tierra ª"r!cola caraeter!ltlcoe de 

von Thilnen• (5). Le loealizaeidn de la tierra de cultivo -4q\liere 

importancia cuando se atiande a •u distancia da lo• mercado• poten 

eiales o dft \os Ff!ntros de procesamiento. Si los medio• de traDI•• 

porte no se dispondeo en la euant!a suficiente para colocar \n• •• 

pl'Oductos, ello puede provocar que la produeeidn •• deten•a al 1e· 

1ati1facer \01 mercado• local•• o que 1111nea reba1e las mera• neee• 

•idades de autoreproduecidn del a~ricultor. 

De suyo, 101 tran1porte1 se presentan ccr.10 el obst,culo a •• 

salvar I!.. H desea plantear una ;.;:¡>\otacidn lntens~ d'l' 1&1 fuerza• 

del •uelo, ')Uel no contar con el\01 de1e1timular' la ectividad 

y no 1a rebasar«n lon nivel•• comunes de produccidn. En Kfxico •• 

abo nor.na\ observar en muchas parte• de la provincia, H?lflcial111eJ1 

en las reP.iones de\ trdpico hdmedo 1 una wran cantidad de fxutos •• 
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de lns r..5s diferent:es vnriedadc« <!csperdiciarse u la descor.1poai-·· 

cidn ~or cn~ecar de trans~ortes o ~e~ios ca=retcros nara llevarlos 

a ?:"!creados de consu~o o aproximarlos a conipañ!as empacac1orC&.S o re-

fri,cr<ldcras ;:i:u:a su co::'.erciali?.acidn. 

~st:a sit:uacidn de los transportes, de su importancia para la 

a~riCl!ltura en razdn de la localizacidn de los centros productores 

es al•o que ha dado pie para la aparicidn de monopolt~adores de la 

cosr.c'"• n,,e, ... d!.fer,.nei11 d .. 1 "'-•ltivador, poseen medt·• 11ar" realJ.. 

•ar el transporte de lo• producto• a aua punto• de venta. Loa 

tJ:'an•portH en el medio rural deprimido repreaent~ un ob•Uculo de 

mucha impol'tancia para lo!!rar la liberaclcSn econdlnlca de loa cgpa 

'2..¡ ainoa. La• fac1UdadH que la SHCP oto~ó alrededor del inicio del 

periodo de la preaent• 1nvHt1ttacicSn, 1990, para que loa producto• 

re1 ruralea rHuladzaran la l•ll!al ••tanela d• 1u1 vehS:culo• adquJ. 

ridol 1ubrepticiamente en loa E1tadoa Unidol, repreHnte UD ncoaa 
'. clmlento .a la falta de medio• de tran&!)Orte d• peraonH, enlllale1 

y productos •n el campo 111eld.cano. El probl•a de 101 tranaport .. • 

no aparece con una •oluclcSn Hncllla pue1 H debe atender a la •· 

taclonaUdad de la a,riculture, donde H precll-nte en el tl•po 

de la coaecha cuando H m'8 •• demandan, en tanto durante laa •1• 

bra• o el cultivo, au necealdad •• mfntma. En ••trlcta econcmra, • 

no es rentable para una unidad de explotaclcSn rural de eacaaoa 1:9· 

curaos el invertir en equipo de tranaporte que la m&70r parte del 

afio ha de perma11ecer ocioso. Sdlamente ai los coato• de adquiai··· 

cidn y de operacidn de los tranaportea deacendi•ran, 1eda poalble 

lo•rar mayores marae11e• de 111a11iobra econcSmica para lo• productore• 

rurales deprimidos. En el bodzonte de quince años del Tratado de 

Libre Comercio, 1e plantea la libre lmportaclcSn d1 vehS:culo• uaa·· 

dos al pa!s. Actualmente en 101 EEUU un buen camicSn uaado para mo· 

ver car~a ª"'rfcola no rebasa loa tres mil ddlare1 ( uno• nueve mil 



-28-

nuevos !'~sos), en tanto en Ml!xico su precio es del triple o m&s, 

Junto al problema de la localización de la tierra nrable, 

tenemos al ee los rendimientos decrecientes como uno de los aspec

tos m&s interesantes de la econOlll!a del suelo ª'·rlcola. Ea el con

cepto en et estudio de •ate, deteiminante. Explicada m's arriba, -

la ll11111ada ley de tos rendlmiento• decrecientH debe de •er conll

derada por el allricultor sgyuill para Hta~lecer el equUibrio -

adecuado en el u10 de 101 factore• productivo• que ha~a, pue1to -

que •i en la explotacidn la cantidad de un factor pelCllanece fija, 

la aplicacidn al IDillllO de incr9111ento• suce•ivoa de lo• c1tm•• factQ 

rH 1tenerad inc~nto• de la ps:ocluccidn Pto!'re•iv-nte decre··· 

cient••· E1te allricultor encuentra su equilibrio en el u•o de un -

factor cualquiera en el punto punto en el que el inllre•o r.enerado 

por ca4a incremento unitario del 111llmo •e i~ale a su co•to. 

Declamo• mb arriba que la tierra H welve econdlllc-nte • 

'· importante llhl donde e• capas de llenerar un excedente por enclllla • 

de la• nece•idade• de 1ub1i1tencia del cultivador, e• decir, donde 

aparece un maqep de sultlyo. Para un a!!ricultor que trabaja una • 

parcela pobre apena• le alcanza para cubrir su• necelldadH .,, to• 

da tierra mejor le repre1entad una renta econdsd.ca, un mat!:eD de 

llanancia comercial. Si contiraa en el cultivo de IU tierra pobre • 

ea que para •1, vivir en un mero nlvel de aub•i•tencia 1e le pre·· 

Hnta cano abo noimal 'f coadn en •u cultura de la pobnsa, en el 

sentido antropold1P.ico. "La tierra maritinal e1 aquella cuyo cultivo 

apena• conviene a un a1P.ricultor en un momento y un lu!'ar dados. En 

sentido f!1ico, el mar,en e1 claramente vi•ible en la• te1lione1 de 

colonias situadas entre lo• pa•to• aclmlni1trado1 y lo• montes. La 

r.ranja ma~inal es aquella que apenas resulta costeable como una • 

unidad comercial 11 (6). Tal mar!'.en tiende a ca111biar en el e1pacio y 

el tiempo. Por ejemplo, para un cultivador de tierra irri,ada de -
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Sonar~ o >inotoa, la tierro inculto de la pen!nsula yucateca no le 

representa un interés econ6mico. Pero en los años previo• al repa.i: 

to nrrerio, al no ~oseer tierra, si se le ubiecaae un predio en ~~ 

'{ucatán, "ustoso hubiera cllll\biado su residencia. 

La teor!a de la renta explica que el uso a~r!cola de la ti•• 

rra ae 1uepende en un punto donde no Htf preHnt• •l memen de •• 

cultivo propio para el ••pacto y el ti .. po de la localizacldn de • 

la tilrra. De hecho, teoricu1nte, el u10 de le tierra pera fine• 

a11r!cola• 1e debe de 1u1pender en el le~ plelllo en todo• 101 pe•• 

!H• •i H atiende a 101 llOd•rno• dHa~llo1 del cultivo hidzopd· 

nico ( en auHncla de tierra ) 1 que anulan la renta de la tierra. 

In el or111:•n, la apertura de ....,...t&.nu·el •ltlw e1 

conHcuencie del crecimiento d~ la poblacidn. La uteneidn de la • 

frontera •!lr!cola ocurre de -ra natural - conHcu•ncla de lo 

anterior, pero elwar la tierra a una 1itu1cidn donde le Uiata un 

'. 111ergen de cultivo, implica un 11:aato d• fert1111antH 1 almilla •ja 
reda, tdcnica1 de cultivo, etcdterar 1'aato1 que no ee han de nall 

zar, en primera, •1 e• que no ee cuentan con 101 ncuno• de ltwe¡ 

11dn o a1 la colocacidn del producto utra no puede efectuarae por 

pzoblenra• de tranaport• 1 d-nda o que la eituacidn de loe precio• 

no lo peElllita, en H!!llnda. 

Le eleccidn del u10 al que H habrd de dedicarle la tierra, 

al! como la inteftlidad de la explotacidn a la que 1e 1• IC111eterd1 

ea funcidn de la calidad del suelo y de 11t1 localizacidn f!801trdfica 

Todo esto illlplice tomar en cuenta f actore• tale• como el re11:1men • 

cU11ultico de la parcela, la dlltancia a 101 mercado• de COllllllD0 1 • 

la lituacidn 11eneral de 101 fertUizantH 1 abonol 1 Hlllillal 1 Vfal 

de comunicacl.dn, ú~1cto• iftltitucional•• del .,.ro, precio• d• 101 

productos a•ricola1 y de su1 in1umo1 en ••neral 1 etc. 

El estado de la tecnolo~!a a~r!cola 1 de la di1ponibilidad de 
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la mano do obra y de los in•umos de ca~ital distintos de la prooia 

tierra, ser&n los factores determinantes del tamaño dptimo de la -

explotaeidn n~r!eola, El tamaño m!ni:!lo le vendra señalado por los 

t~t!llinos del intercambio campo-ciudad y el nivel 8eneral de vida, 

Cull!ldo la poblacidn crece dpid-nte y no existen los recuraoa P! 

ra importar una cantidad importante de alimentos, 101 tlmino1 del 

intercambio 1eñalado favorecen a le aericultura en tanto ae manten 

•a bajo uso intenaivo del factor trabajo1 el tamaño viable de la 

explotacidn Hr,, entonces, pollble mantenerlo pequeño. ''pero a 111!1 

dida que aparecen iuevaa fuentH de aba1tecimlento de aumento•, y 

el nivel de vida mejora con la induatrializacidn, la• exolotacio-

nea l!al)' pequeñas ya no producen un in~re•o aceptable" (7). 

La pulver1'lacidn de la tierra en Mfll1co indudablemente que -

atenta contra el tamaikl 111fnlmo de la explotacidn y ea el cau1al de 

laa !!rendH emi!!racionea de poblacidn rural y de la pobreza aeeu-

'. lar del Cll.'!\PO. 

EL ta.'!laiio dptl!no de una explotacldn af!rfCOla debe de Hr el 

que pemita a IU u1ufructuario obtener un rendlllliento neto total -

comparable en m's al salario de un trabajador indu1trial,· de ..,... 

ra que pueda dlaponer de fondos librea para 1u reinvenidn en la -

explotacidn. 

Existe la tendencia al aumento del tamaño mfn!..mo del predio 

a~r!cola a medida que aumenta el inereso rural perc,pita. Con los 

precios aer!colas subiendo m's lentamente que los costea, las ex-

plotacione1 privadas tienden a unirse para alcanzar el tamaño dpt1 

mo ya c;ue por elevado que sea el producto por unidad de tierra, el 

inr.reso total obtenible por predio pequeño es insuficiente para •.t 

nerar un nivel de vida 1iquiera remotamente comparable con el de • 

los trabajadores industriales. Desde lue~o que c::iste una detemina 

da extcnsidn de tierra que se considera la mfnima viable para un -
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ct:ltiYo cs:icc!fico, de la mismn mnnern c¡ue :;inrn ln explotaci6n 6p

th:n del mismo. 

Precisamente es el tnrnafio del predio apr!cola el criterio -

fu:ic.!tt.!:':.i:!'ntnl pa.ra determinar la estructura a~raria. lo suP.len encc.n 

trnree e~:ilotnciones sinf!Ularizadas en la• sociedades primitivas -

donde la tierra es abundante! la• tierra• H cultivan en foi:ma ex

tenliva y •dlo cuando la poblacldn prHiona •obre de loa reeuno1 

territoriales, comienza el cultivo individual·de 101 predios, y -

la divi1idn del trabejo pei:mite la a1r la aparicidn de la a~ricul

tura comercial. El pa10 a la explotacldn -rcial U.quid• •l cul• 

tivo realizado ext:en1ivamente 1obre u111 tierra de propiedad del ca 
lectivo primitivo. 

ne111ral11111nte se acepta que 1011 tre1 la• manera• de acceder • 

al u.o de la tierra, atendiendo a la• formaa de la propiedad (8) 1 

1. • La propiedad coafn de le tierra, donde llta H propiedad de un 

'. .,Npo determinado de penona1 que la obtienen Mrcad a repre1e11tar 

una etnia nacional, como el el ca10 de la tribu 1111111119111 del 8ra1il 

Fl"1ra arclica que tiende a dHapancer anta •l •puje da 101 11ene· 

rale1 en la 1elva y del colono blanco que ar,uinenta que al t8111811o • 

de la• nHrvacio1111 H demallado para tan poco• indi.ena1. 

2.· La propiedad individual dividida en trel cate,orfa11 a) la te-· 

nenes.a directa o propiedad, b) la aparcerfe cuando el uNfl\lcterio 

no po~•• nin...,na base 1ocial le~al para disronerla y, c) la propie· 

dad .!2Sl!!t donde la tierra perte111ce orblnalaente a la nacidn y -

que lata entre~• foanalmente para 1u explotacldn ya lea individual 

o colectiva a una comunidad o centro de poblacidn, con1tituyendo el 

llrun~do Ejidor una fi~ura de explotacidn de la tierra donde no me-

dia la fit:ura de un patrdn para 1u cultivo 

3.- La propiedad nacional que el Estado reserva para ir. 
reorr,ficamente se distinpuen siete zonas para la a~ricultura 
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en ol planeta, caracterizadnr. ·como sirue (9) 1 

l.- A~ricultura de loa trdp1cos hdmedos, do temperaturas alta• y -

llt•vias abundantes que permiten se ¡., cultiv<> todo ol aiio Cul 

tivos t!plcoo do estas tierra• son la caiia de azdcor, palma de 

coco, pnl,.er1tR d" aceite, cacao, cnucho, camote y cereales como 

arroz, mijo y mor~. donde estos dltimoa pueden dar hasta doa y 

tre1 cosechas al año. 

2.- Altricultura tropical de 101 clima• con eatacldn seca y lluvio•• 

ainba1, donde 101 cultivo• alternan la• lluvia•• durante la• •.! 

ca• 1e cultiva al~oddn, •leal, ajonjolf y cacahuata1 an tempo• 

rada da Uuvla•, arroz, 111dz, mljo. 

3. - Arrlcultura aubtroplcal de tipo medlterranao, cuyoa cultivo• -

mb npraHntatlvo• •on aceituna, hbuera, uva y dtrlco•· !n 

Hte tipo de clima la• Uuvlaa vienen an el lnvlemo, perniltl· 

endo fil cultivo de cerealH como trl"º• 11arz y cebada. !n el -

verano 1e cultiva abocl4n y en laa tlarraa irrl~ada• 1 arcos. 

t¡, - A~ricultura tropical de tipo monzdnlco propia para el cultivo 

•. de artoz 1 mljo 1 1•"111!11no•a•, •oya, yute, al11ocl4n y t•. 

5. - A11rlcultura de olla• t•Pl•do donde lo• cultlvo• •on de un pe• 

rloclo de 90 a 180 d[aa en el afio, deatadlldoae lo• cerealH t.a 

le• COlllO el trl110, centeno, cebada, avena, mi.jo, mdz1 la papa 

rBlllOlacha azucarera, fi:uta• y hortallsaa. 

6. - ""rlcultura de zona lrida q.ie requiere de date111a• de der.o P.l 

ra cultivar la palita de d«tll, mijo, cebada, 11afz 1 al11od4n. 

7. - .&r.rlcultura de zona •ubpolar cuyo• cultivo• aon de unperlodo -

lnfarlor a lo• noventa dfa• durante un afio, lo que parinlte •-m 
brar aol~ al,,unaa planta• COlllO cebada, centeno, avena, hortal! 

Zal '/ papa. 

Desde lue,,o que la zonlflcacldn de la a~rlcultura en relacldn 



con las condiciones elim&ticas no refleja la variedad real de la -

orodueeidn nrr!cola mundial. "iln ilr"'•S si tu ad ns en la mismn zona -

cliniáticn pero en diferentes redones del mundo encontramos distil! 

tos cultivos, lo que se debe ante todo a la historia del pobllllllien 

to y adecu.mi•nto econ&nlco de aquella• redone•" (10). 

De acuerdo al u•o a~rfcola del 1uelo, lato se puede claaificar 

en tierras de cultivo, tierra• de pa•tizalea y tierra• ocio•••· -

La• maneras de cultivarla •• pueden di<ridir en• 

- Roze•tllllba-qu_, propia d• le an1.culture que di1pom d1 

va1to1 e1paclo1 ftllco•. Mftodo d• cultho que •pob- le 

la tierra y atenta contra le ftjecldn del n1td11eno, lld1111'8 

de de1t&uir el entorno natural. 

- Rotacldn de cultlvo1, que repre1ente la toma 11•• racional -

de eiiplotaclcSn de la tleft'a ya que pe1111ite que el welo H -

•. enriquezca o~"'1c-nte de manera natural y, 

- Cultivo pe1111an1nte que, nee•••rl-nte, utllisa 101 mftodo• 

••ron&nlco• para •l aproweeh11111iento del IUelo · (11), 

nenerallnente •• acepta, atendiendo a la• caracterf1tica1 tlcl\l 

ca1, 1ociale1 y productive1, la• •i!'lli•nt•• modalidad•• de la ex-

plotacidn a•rarla, obviando al !2IJ.ll!. en virtud de la baneat:EOta -

del aociali1mo real de la antill'!ll• Unidn Soviltica• 

- A~rieultura Primitiva de folllla• cOl!lllnal•• de propied.il y de 

tenencia de la tierra¡ con u10 de tlenlea1 y mltodo1 rudialell 

tarioa de cultivo, baja productividad y ca1i nulo •rado de -

ecmercializaeicSn. E1te modalidad de cultivo •• identifica 11!Ja 

cho con la •!'rlcultura itineraria y de pastoreo !ldinada .. 

- Ar.rlcultura Tradicional o de autoconaumo, en la que se con15 

~ra m's de doa tercios de su suelo y trabajo a la produccidn 
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do ~uto consur.io. 3e caracteriu por la subutili,,acic$n de las 

oosibilidades de producción -•ul'Oniendo et recurso ª""ª pre-

sente•; ls p4rdida de potencial y de recursos1 siendo a esta 

a~ricultura perteneciente• la mayor!a de las explotaciones de 

lo• llamlldo1 par1e1 en vra1 de d••arrollo, cano Mfxico. 

• A~rt.c:ultura C0111ercial o de mercado, caracterizada por la de-· 

pendencia da la e1t1:11cture de la produccldn dllda pare 1atilfA 

cer la deanda de producto• aU11entart.01 y matart.H prt.Jnae en 

•l merclldo intemo o mndlal. El objetlvo fund-ntal de una 

aart.c:ulture de mercado e• colocar la mqor cantldlld de psodu,l! 

to• y obtener lo••• po1ible de 101 beneflclo1. lite tlpo de 

a•rlc:ultura 1e fund-nta en una 11papcl4p ,.eo,,dflca entre 

la produccldn y el colllUllO. En relacldn con la a11:rt.cultura de 

1ub1l1tencla, la de 11111rcado trae cmo relUltado una 11nalble 

elwacldn del nlvel de vlda de la poblacldn en ~nerel •cuan• 

•. do lo• tfmS.11111 del camblo internacional no ion aiy 4eafavora 

para el pd•· y un -nto de lH neselldllde• de la poblacldn 

111rel. La al':rlcultura de Mrcado pnHnta un curto•o drculo 

donde al prt.nslplo el ª"rt.cultor •e preHnta - •endedor y, 

al flnal 1 cano COB1prador1pn1entando1e la po1lbilldlld que el• 

te urt.cultor •enda barato y compre caro 1u proplo producto. 

La aPrlcultura da Hpeculacldn e1 la foma 1Uper1atlv• de la 

d1 marclldo culllldo 1e centra en un 1dlo producto COB18rclall••· 

do en el mercado internacional y con precio• Htablecldo1 en 

funcidn de relacione• cuantitativa• de nece1idade1 y produc·· 

cidn a escala mundial. 

Finalmente, en cu~nto la tierra, se ha dicho que 1• propiedad de • 

1• miama e1 el a1pecto crucial en la elevacidn de la produccidn 

ar.dcola, poro sobre de cflto volveremo1 en otro apartado, 
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Ek_'!:i~,,!~l1J~ 

t\ dif~rPncio. dr. ta in:\·1ntri.n o lns nnrvici.llS 1 d0n<le la ª!l1.ic::\ci.'1:i -

~!~t ::rab~jo oc·.1¡_·:.:-·1 "'C:!:1~i:""t 1r1nt·" .. ~ ! u11ora continua, en las a.cti.vid,! 

deo 3""'r!'cutns t?t uso de la fuerza. de tra.bnjo eo scs,,atlo: en el .':lo-·

mP-nto do ta cosecha hay un uao muy intan10 de la mano de obra1 en -

menor medida durante la siC?l!'bra y casi l'!Ulo antro estos dos tiem,os 

~ata caracter!.'•tica del trabajo en la a!l!ricultura al ciucial para -

el eatmhtecimiento del in•re•o de la fuerza de trabajo rural. Un •• 

trabajador del campo da1provlato da un pedazo da tl.rra para cultl· 

var va a encontrar una ,.r•n dlflcultad para all••ar•• da ma1111ra COJl 

tinua a lo la~o del afio 101 madlo• da vlda y 1uatanto qua llllCallta 

A4tel101 po•Hdora• o u1Ufiuctaño1 da una pai:cela, al meno• tenddn 

de manera relativa parantlzada 1U-eub1l•tencla. Lo• otro1, ••r"' 101 

eterno• bu1cadore1 de una ocupaclcSn relftlnarada '/ candidato• a aban

donar el madlo airal para lr a la• cludlld•• a bu1car el 1U1tento PI 

•.ta e1101 y aue hmllia•. El •ran problema de la fuerza de trabajo • 

en la ª'rl.cultura e1 alle,.ane un lnr.re•o per1ona1 nflclente con • 

una jomacla anial e1ca1a '/ dllcontlnsa 1 probl•a que •• HUdlllla con 

la tecnlflcaclcSn de la a11rlcultura de1plazadora de - de obra '/ -

jaladora a la baja de 101 preclo1 ralatlvo• de lo• producto• a!l!rfca 

las• con lo que ae deprl!r.an adn 11•1 101 'Ja de por d bajo• jornalH 

Entre co1echaa, la mano de obra 1e ocupa en el culd..So de 101 

cultlvo1 ya •ea desyerbando, aplicando ln1ectlclda1 y fertlllzantel 

r&l'ando, levantando bordo•• manteniendo loa 1ui:co11, etcltera . .taf, 

la mano de obra lata 1Uete pei:manecer IUbocupllda durante •ran parte 

del año, marcando lapsos entre 1l9111bra y co1acha en 101 cual•• bu•· 

ca colocarse en oeupacione• no a•rfcola1. 

El trabajo, como factor productivo en la a•rlcultura, 1e con! 

ti.tuya de los bra!!OS de loa aPricultore1, IUS e1po1u, demla famUla 

y los trabajado~• contratados o participantes solidarios de la 
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cnr""a c!e trabnjos, en virtud de un nrrer-lo fa..'Tlilinr, ~oeinl o reti

~ioso, La combinaeidn de '!Rto~ bra~os "'P1:'!'n en ln PPOf"raf!A. y en el 

tiempo de acuerdo a los perfiles económicos, sociales y culturales 

de la rer.idn o comunidad a~raria de que se trate. 

G•n~ralmente el trabajedor a•ri'.cola, como jornalero, •• mal -

pa!'ado, debido fundamentalmente a que el producto de IU actividad • 

no d' para m&1, inclu•ive •i •e le pa,.ara de aeuel:do a au producti• 

vidad1 dadoa 101 bajo• nivele• de capitalizacidn existente• en •l •• 

•ector primario de une eco-ra subde•arrollada, En todo ca10, •i • 

•e le pa .. ra de acuel:do a au productividad, pudiera elevar su nivel 

de vida al mejorar su in,,re10, pero ello dHatada en todo el •i•tt. 

- econdmlco una olead• de exbencla• de mejora• 1alariale1 que po.n 

dda en entredicho a todo el conjunto 1oclal. 

Su!!ed111101 m&• arribe que la cau1a fundeental de la 1allda 

de mano de obra de la w,rlcultura 1e encuentra en ,1 hecho de que • 

'.la tierra, cano factor productivo, •• ineU1tica1 au dlepo1icidn 1e 

encuentra U.111itada por la 11eosreUa en ¡peneral y por la frontera •• 

a,dcola en lo particular, en tanto el factor trabajo preHnta una 

oferta tumamente el••tica, e1pecial.lllente en la• reeionee rural•• •• 

donde perellt• la tradicidn de la f1111iU.a con 11111cho• hijo•, que ion 

lee 111•• en Mfxlcc. Sin embarso no debSll!OI de pel:der de vi•ta que •• 

exiete un elemento edicional llamador de e•ta 1alida• el diferen··· 

clal de inrresos cam,,o·cludad. Diferencial con una condicinante pa· 

ra la Hllda de mano de obra marcada por la pi:o1perldad l'•neral de 

la economfa del pafs, de lo que depende la e1tabilidad relativa de 

101 empleo• en el medio urbano y la facilidad para encontrarlo•. 

En un momento detell:!lllnado, el 1ector prlmarlo de la• activi· 

dades econdmlcas e1 capaz adlamente de lncori>0rar una cantidad m•• 

o menos fija de mano de obra1 el excedente de trabajadore• rural•• 
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rcS?CCtO de, ln tierra o de su demando como jornaleros, habr& de sa· 

lir del n·ro hacia lns ciudndes o hncl.a el extranjero donde buscar¡( 

de al~ur.a ~anera subsistir. 

!.n "nuta de !ali.da la va marcando el hambre; y ella ocurro a 

cualquier edad, a partir de que el sujeto pueda pararse por •f mi.amo 

de pi&, aunque todavfa no ae sepa 11.mplar la• narices. Mucho• de -

los llamados "niños de la calle" • que vlven y d\lei:men a la intmllN 

rl.e •• 1M ~ concentnc:lonH urbanas, •on ej1111plo de Hto. 

El braceri1mo npreHnta un •ub•ldlo a la economra nceptora 

de mano de obra excedente ya qua al em111:rar el trabajador al extraa 

jero, H lleva cond"o lo• afio• de au aliJHntacidn, cuidado• y •••· 

cuela pandos !'Dr •u nacldn de oriHn• una flor en plenitud procluc• 

tlva euyo cultlvo no ha co•tado un centavo al paf• que la aco~e. 

El trabajo en la ª'ricultura, al l!':llal que en lH n•tantH 

ramH productlvu,·• 111111.~d,d•-.r coa,'1! .. ~ ~:..Wi···· 

•. cld_n ei- ae preHnta en dce•o1 J1119• toto trabajlldor repnHnta una 

nece•ldad de COlllUlllD que •ati•f•cer. 

Finalmente debemo• conalderar que al inteneificane el u•o -

de capital en la a~rl.cultura, la oferta de •pleo para la mano de • 

obra tiende a disminuir. La elevacldn de la productividad de la •• 

fUerza de trabajo, imputable a mejore• tfcnlca• de cultivo y a la -

ampllacidn del u10 de biene• de capital en la ª'ricultura, e• otro 

factor de expulaldn de mano de obra del Cll!ll!IO· 

Decl.11110• en el apartado de la tierra CClllO factor productivo 

que, por loa mltodo• hldropdnlco• de cultivo, ea factible pre•cin• 

dlr en el fendmeno de la or,anizacldn econdmlca de la foto•fnte•ll 

de este recurso, En el caso del factor trabajo, ello 1111 ocurre aef 

pues no es posible la produccidn ª"rfcola •ln fuerza de trabajo. -

Es ~••, el ~roceso de ex!'lllsidn de mano de obra ae debe de detener 

en al!!\ln !'Unto particular para un mercado a~rfcola determinado, --
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!'rccisa~.e:nte oor P.Sto tittimo o, en ,.,enern1. al ~lcunznrse los ~qui!! 

brio9 poblacionales del medio rural r~lati va.~er1tP. n 1 a ofr.'t· .... .:-i qu~ .. 

de rr0diu" de vida dispon&a, si ello es posible en el sentido de 

Mnlthus (I2), y h situncidn social de ln diSttibucidn de l:i renta 

no lo impide. 

En la a~ricultura ea posible el aumento de la oferta muy por 

encima de la dananda por medio de la aplicacidn de bienes de capital 

de alta tecnoloefa1 una explotacidn que utiliza, por ej1111plo, tri·· 

lladorH y otro equipo mecinico Htari contribuyendo, 11.J!UlUnea•· 

mente, a la elevaciCSn de la oferta de producto• a1Prfcola1 y al dH· 

plazllllllento de la llllJIO de obra el aprovechar econar.S:a1 de ••cale PI 

ra alta factor. 

Al subir la oferta de 101 producto• ª"rfcola1 1 1U1 precio• • 

tienden a bajar y •• incentiva la empliaeiCSn de la pzoclucciCSn indu! 

trial pues baja al coito del salarlo . .Uf puede encontrar eplao en 

•.lo• HCCOre• no a1trfcola1 la mano de obra da•plazada de la a111rlcul• 

tura. Sin embano, para un paf• de escaso• recur101, al probl•a de 

la expuUiCSn y lo qua todo da ello implica, peni•tid ll no lOl!ra 

re1olver el problea del financiemiento del inlWllO de capital neee· 

•arlo para di1parar 1• oferta al alza. 

El cemino para una economfa subde1arrollada con1i1te en ele· 

var la oferta de bienes a~rfcolas para abaratar la cana1ta de cona¡ 

110, reducir lo• coito• del salarlo industrial incresnantando •l ••• 

pleo en 1teneral y la• 'anancia•, pero por medio del uso inten•ivo • 

dol factor abundante, la mano de obra rural, con t4cnica• da1plaza· 

doras de capital, ahorradoras de inversiCSn de capital, mi1ma con la 

'!Ue no cuenta o le re1ulta onero10 contratar. 

~n~ eeonOl!lra de escala para el factor productivo tierra, don 

de se ha~a un u10 intensivo de la mano de obra, implica la fol1!1a•·· 

cidn del recurso humano t4cnico e1peciali~ado en sacar adelante una 
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e:'nlotad6n n•r!cota oronnbo.do. en estn r.odaUdad. Pero el Estado,

interviniendo en la i>repnrocidn y adiestramiento de ta mano de obra 

en lo. n~ricultura, no ¡:ruede atender cabalmente a todas tas necesid~ 

d!"s do las diferentes explotaciones. !.a i>reparaeidn de la mano de -

obra ••r!cola suele ser muy e•pecioli?ada, muy espec!fica en deter

minadas e.reas, y el ndmero de fstae H casi infin1to1 adem••• la• 

oc11ac1one1 de la demanda de producto• a•rfcola1 puede dejar •ln •• 

ocupacidn a 1ewmento• muy 1.mportantH de trabajedore1 aureola•, 1¡¡ 

cluyendo a loa tlcnico1 e1peclali•t••· 

La educacidn atdcola •11 Mlxico, y conducida por el !atado,· 

autre una crl•1• aenerallzeda OOlllO conaeeuenc1a de la crl•l• ecolllS• 

mica del pa!a arrancada en 1982·14 y con antecedente en 1970. lata 

crte11 H expreaa en la baja raatr!eula, v.,., d• la Untventdad 

.Autdnana Chapln.o y en la falta d• ocupacidn de la inano de obra 

ttlM•-.. 1 •lat•a nacional di edllcacttSn tecnold1"-lco•a1P.ropeeuarlo 

•. Cuando 1e dHplazan trabajedore• ... rtcola• callficlldo• hacia otra• 

ocupacione1 no •!rfcola•, lito r1pree111ta un dl1pendlo de lo• eaca• 

•os recurao• educativo• y una tra111terwncta d• mu.y illportante volu• 

raen al re1to de la 1conornfe pu11 para una CClllllnlded aar!cole1 ul -

como para 1u 1ente, •l que el trabajador ••a calificado en uno o v• 

rlo• oficio• a,r!col••• •• un activo aum ... nta valloao. 

De todo• modo•, 1teneralmente ae acepta que en Mlxlco la tor• 

maci6n de recuraoa humano• no tiene una ••l•nacldn de recur10• que 

pudieramos con1lder•r dptima entre la 1nve•ti,acldn, la enseñanza y 

el a~iestra~i~nto de 1• •i1tUiente ca.~ada de a~rlcultore1, debido ·

prl~cip•l.mente al hecho de que cada explotac16n a1Pr!cola ae inaneja 

do manera independiente, •in..ularl2ada. ~1 cooperativi11110 y la es•• 

plotacitSn ª'r!cola colectiva no son de mucho exlto en el para, como 

se deriva del an&li•i• del financia.~iento y de la composlcidn de 

los acreditados con los que trabaja llANRURA!. (!3). 
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_::,,r.~!"t:-=- l:'\ fasA de doo.!t"CJ:tac:i6n y de i:1\'t"St:ir>r1eidn biblio-· 

f'ráfiea dC'l nresente trabajo, se encontró' que no existen t'ePistros 

de ln act1.vidnd econú1tica d~ lns e:<""Jlot.:icior:r:s :i.,.r!colas relativos 

al uso y rendi:':'icnto de los insu.'nor: por ur.ic!ad de procluctu, n eYce~ 

eiclr. ele l.~tcresantes l.nvosti~.acidnes de tesis de maostr!a del Cole· 

elo do Pos~raduados do Chapln~o relativas a la evaluacidn de los -

efectos de la Pol!tica Eeondmica y el ª"'li•l• de la• ventajea can• 

paratlvas, llevadas a efecto• con la metodoloP.!a derivada de la 

Metriz de An•liaia de Pol!tica1 que es 'producto de do• identidade1 

de contabilidad, que definen le rentabllidad como la diferencia en

tre in~reaos y costos y la otra mide lo• efecto• de diver.eneia• -

( ocasionados por distoreidn de poUticu y por mercados lllperfec•• 

ctoa ), CCl8IO la diferencia entre 101 parlnetro• observado• y lo• •• 

que existir!an •i la• dive~encia• fueran eliminedaa•(14), In pocas 

palabra•, la Matriz de An•lt.•i• de Polltica ( de•errollade por ••• 

'. Monke y Pearaon, The poUey analyab matrix for a1Prlculturel dwe-· 

lopment, Cornell Unlver•ity Pre••• USA alld En~land, 1989) utiliza • 

red•tro• de infoi:inaeidn contable eorreapondientH a in~rHoe y coi 

tos de un •i•tema a~rfcola con objeto de medir le c:o11petitividad, • 

eficiencia y tran•ferencias derivadas de pol!tlca. En otros aperta• 

dos volvere!T!os sobre de esto. 

l.01 ~randos ar.re!!ados de la actividad econdmica rendidos por 

el ItJEr.I, no contemplan un dHdoae qua pennita evaluar campos e•Jll 

c!ficos de relacione• insumo-producto. En Y.lxlco •e di•pone de in·· 

foi:macidn en t~r.ninos ~eneralea y para productos y cultivos lmpor·· 

tantes, pero no existen pro~ramas estatales para la reeabacidn del 

doto en la modalidad a la que me refiero, por lo que el an•li•i• de 

la mano de obra como factor econ,,.,lco ea la •!'lrleultura queda t1n !'2 

co ht••!!~o ;>or .. sta fftlta de lnfor.nacidn. 
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~n la ~resentc investi~acidn por capital entendemos un par de cues· 

tiones. La primera referida a las materias f!sicns ~ttilizadas en la 

ex9lotacidn ... rrcola tales CO!l'.o almacenes y construcciones; la plan 

ta productiva en oeneral¡ maquinaria; inventario de insumos con1wnJ. 

bles, como fertilizante•, semillas, venenos, producto• en proceso -

de cultivo, la pr:oduccidn no vendida, etc•tera. La •ettt1nda relativa 

a lo• medios de financill!l'iento de estos medio• de produccidn que iD 

cluyen a la tierra, o Ha, el dinero propio del cultivador o el que 

ha obtenido en ptfatalllO para refaccionar•e. 

El capital fratco en la air.rlcultura .. constituye de la tie• 

rra n cultivo con •u• edificac:lone• 1 cercu 1 boldo• 1 drenajH y e.a 

nalea o embalaes, adem•• de todo• los trabajo• in1umldo1 en el acoa 

dicionamiento de la tierra para au explotacidn y loa mueble•, maquJ. 

narla1 ... lpo• y herramientas utUhado1 en el cultivo! en ,eneral, 

•.todo• lo• iNlllllO• fijo• no durablH, 

En la ª'rlcultura, laa dieponibllidadH de capital financie

ro suelen aer muy llmltadaa. Loa producto• m•• rentable• y lo• cul

tivo• que pueden ofrecer mqora1 ,.rantru d• retorno, .... 1ff q11e 

encuentran m•s f'cilmente lo• recut1oa dinerario• para financiar la 

fotoarnte•i• econdinica. 

Por lo rel'Ular, la mayorfa de los productorea no dhponen de 

recursos financieros ?ata echar a anclar el crclo a•rfcola. Aunque -

escojan dedicar la tierra a cultivo• de cuatro crc101 a111ale1 1 ,e119 

talmente no dhponen ni de los recur101 mrnlmo1 para iniciar la --

siembra y •ste ea uno de lo• 'randes problemas de la a~rlcult\lra -

campesina en Mlfxico, ya que la mayoda de 101 cultivos practicado•, 

tienen periodos de meses au crclo y en ocasiones hasta de ailo• como 

es el caso del cultivo de ciertos frutalea. Hasta <¡u~ la cosecha e! 

t& lista pmra la venta o el conswno individual, el a•ricultor habr' 
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de snr ca;:rn.z de encontr:tr los mndios parn vivir y paPar los '!astas 

que ''º ori~innnclo el cultivo. :::st:e hecho justifica la existencia de 

L.~\~il;L1 Lñ.t., por ejerrplo, y expliea las ra:?ones por las cunles esta ·

instit:ucidn p~blica de finonci11micnto al ca:npo pucce debatirse en • 

la m«s abyecta eorrupcidn e 1nef1c1enc1a •in 1er de•ap1rec1da del -

Ca!!'!'O, """"" siemi>re es nPcHarta, corrupta y todo. !lo ea 1a pi:imera 

vez que el c11111po 1utre de ene tipo de lnatltuc1one1, pert.od1c-n• 

te se les desaparece con su caudal de c~itoa 1n1oluto1, IU lnefi· 

ciencia y corr:upcidn, 1dl11111ente para que al tiempo vuelvan a apare

cer con su• mhma• ~atta• y colllllllo•, pero con otro llOIDbre. Ya vol 

veremo1 al re•pecto en apartado• po1terlore1. 

Uno de lo• factor•• importante• en la baje productlvldad y • 

la dl•tor•ldn del e•pectro de cultlvOI en re1ac1dn con la• nece•l•• 

dados alimentaria• de la 1ocS.ed1d, lo co1111tltuye l .. ta• .. de inte· 

rf• leollinae 4'&• tienen qua colltratar lo• aj1datar1o• y peqglfioe •• 

'.propletarlo• para con1arulr •1 flnancb1d.anto entre 101 pre•t-1•·· 

ta• local••• en oca1ione1 COlllpi:oinetlando a un preclo actualmente b& 

jo una futura co1echa que pu.ede alcanzar en •u natural -nto de • 

recolaccidn un precio 1upert.or. O lo que e• •'• nava, eoap-tt.ea 

do por el prf1tamo volU111ene1 dete1111S.nado1 de la .S.111a, lndependlen· 

temente de \~ lltuacldn final de la co11cha. 

Por lo re .. ular, el ª"rtcultor, una vez que •• endeuda, ya no 

puede liberarse del yu~o del pre1t11111l1ta. La lntervenclon del E1te· 

do con proPramas de financiamiento a baja• talas de lnterf1, no ha 

sido suficiente para liberar a los productores de 1u1 acreedore•, a 

lo sumo lo único <¡Ue llePa a cllftlblar e1 la tbura privada del acre.t 

dor por el acreedor P\lbernamental. La Pi•ante•ca cartera vencida de 

los bancos oficiales, lll\leetra fehacientemente que una vez endeudado 

el productor, es muy difrcll que alcance el finiquito de sus ddbitos 

El financiamiento del campe, representar• en los pr&!illlos •• 
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ar.os un r,robl~:ra de tal er.vl'::-,..acSura. c¡ue exi.,irá P.char mnno de unn 

i::'!n"ir.ació'n SUVn!:".ente fértil ¡>nr.n resolverlo. Sl C.:t."l"ino ld('ico lo .. 

h• empellado n r.tnrcr.r et Estado al diri•ir sus preocu¡-.aei6nes exclu· 

siva.~ente haci::. lon eultivos rAntables s1.-.c~ptibles dc_i. ser comcrcia

Uzadoa, abandonando el poputismo al <¡\le era tan prdcUve el ~obifl,¡; 

no de Luis Echeverrfa. 

Pero el problema per•lltir• ya que en pri11cipio no H de ••

perarse que le modifiquen la• condiciones ~acroecon6mica1 que hacen 

rendir m•• al capital dedicado a actividades no a~rfcola• que a la• 

propia• d•l cm11po. 

Mientra• aubaiata la actual eatz:uctura a•raria dal pafa 1 •• 

sU111a111e11te diffcil que al ca111po concurran lo• capital•• naceaario• -

puesto que lo• proble1na1 de la tenencia de la tierra y au pulveriza 

cidn ae encuentran en el centro de la problematiea del financi11111ien 

to i:ural. Sdlmnente la• explotacidna• C0111erclalea debid ... nt• or.a• 

.,nt.zadal •on 1&1 que actualmente Ht•n reclblendo un apoyo da o me• 

no• adecuado, aunque lo• recurao• ... fLll&lllll ....... contlnfan alen• 

do eac .. oa. Sin embar"º• por la concertacldn del Tratado de Llbi:e -

Comercio •• Hpera en el 11edlano plazo que exlata una tranaferencla 

de recurao1 al campo provenlentH del exterior para apoyar la pi:o-

duccidn donde existan claras ventaja• CDlllpetitivaa y un 111&rcado ae• 

P.Uro de alto• precloa. 

Sin antes reaolver el problema 1ocial que repreaenta la pro· 

piedad aocial de la tierra, no es posible que a eate tipo de explo· 

tacid11 puedan concurrir capitales en la cuantfa necesaric1 

El modelo actual secundario exportador ea posible que pueda 

aportar los recursos para la reconver•idn de este tipo de produccidn 

aPraria, pero ba ealatldo un de3d~n del campesinado a la• propuestas 

~~bernarnentates en este 1entido, ~anif iesto por la escasa demanda de 

los ejidatarioe por trocar sus certificados de derechos anrftrios en 
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los n~mos Certificados de Derechos Parcelarios, a lo lar•o y ancho 

de ln ~60~raf!a nacional. 

Decidida~onte, el Pobierno no ha acertado en el enfrent~~ien 

to del nro~le~n finnnciero del campo pues per•iste en su tendencia, 

actualmente, de llevar al medio rural recursos derivados del superj 

vit fiscal a costa del detrioro del nivel de vida de los mexlca,no•, 

con fine• electoral•• y dema•d•ico1 1 COlllO •• deaue1tra en el docu•· 

mento del ClF.STAAM de la Unlver1idad Autdnoma Chapin~o denominado • 

¿PRQC.o\l>!PO O .UiTlCAMl'O?, al que no• nferirmo1 m'• adelante en el • 

pn1ente trabajo. 

1.2 La A•ricultura en Condlcione1. de Atra10. 

La eco11Cl9fa de un pafl 1Ubdeaarrollado tlene como caracterf1tlca el 

po•eer un sector a~rario de estructura dual• junto a la explotacldn 

privada, comercial, llOderna de alwda produccidn y rentabilidad • • 

,~nten10 uso de capital, y de .mplt.a orlentacldn hacia 101 mercado• • 

lntemaclonalH 1 coexi1te una attricultura tradicional, de autoconeu• 

mo la m'• de la• vece•, 

Le Htructura a•raria atra1ada pn1enta una i-naa cape de • 

la poblecidn dedicada a actividad•• de 1ubai1tencia y mercado de 101 

factores productivo• imperfecto¡ diveriiente en mucho de 101 coito• de 

oportunidad sociatea, debido a la participacidn del litado en le re· 

..ulacidn de las actividades a~rt:colaa. 

El acce10 a 101 factores productivos es diferente para elP.U•· 

no1 ttrupos de productores que para otro• . En muchos casos 1 hay varios 

mercados dentro de una rettldn o localidad para un mi•mo factor de la 

produccidn a .. rt:cota¡ como lo puede ser los recur101 financieros cre

diticios c¡ue pueden ofertarse •imult,nemnente por parte de un banco 

oficial, un intermediario comercial o "coJote•, o \1n rre•tamlsta us!! 

rario profesional. 
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:11 lon ~e-reo.do:; ir."trcrfectos de los factores, es dif!cil que .. 

e:xistn t!>l ·~recio do morcado" dca los ~ir.;r.os !'Or ln nusencia de un --

v~rdadero :::f:.>;S._'!QQ en el sentido de la co~petencio C•?italista y la -

¡>!'"S~ocio de :i-.t!lti:>lcs !!1ercodos fraccionados en la localidad, peque

ños y dispersos, aislados unos de otros en la re~icSn eccSnC111ica con•i 

derada: lo que incide en la distribueidn del in•reso, la inllOVacicSn 

tecnold~ica, los miltoclo1 de produccicSn y la a•l~nacldn de loa recur

sos 9roductivos de una manera que perpetl!a el atra10. 

Lo• mercados ner(ectoa de loa factores productivo• apnaui -

"el modelo econdmlco de un mercado que poaee laa caracterf1tlcaa al

l!llientes• cada a~ente econdmico actua cOl!\o •i lo• precio• eatuvle••n 

dados, ea decir, cade uno de ellos actua COl!IO un tlllllador de pi:eclo• 1 

el producto ea hO!llO~Mo 1 hay Ubre movilidad de loa recunoa, inclu 

!de la Ubre entrada y aallda de la• epre•aa pzoductorH 1 1 todo• -

los anentea econ&nicoa que lnteivienen en •l Nrcado poeHn un cono

·~llnlento perfecto y ce111plato" (15). 

Las traba• a la Ubre movilidad de 101 facton1 puecl1n Hr -

causadas por ob1t,culo1 i111tltucionale1 y cultural••· El pa~ por al 

jornal ur!eola IUale •er mayor en explotaciones .,.colndu1trlal11 -

. que en las producciones de baja eompoaicicSn de ca pi tal. Lo1 c•pHl • 

nos son reacio• a poner en clreulacicSn au tierra por ••r lita au ~nJ. 

ca ~arabateada foana de vida independiente, etcltera. 

En reneral, la lmperfecclcSn de los mercados de loa factores -

productivos en la a~rieultura atrasada, es probable que se deba '~a• 

pol!ticas t!\lbernamentale1 1 sister.iitica~ente 1e••ada1 en favor de --

ciertos rrupos, y el poder monopcSUco de lo• miembroa relativamente 

ricos y prdspez:os de la comunidad aPr!cola" (16). 

Si la aPriCUltura practicada por una colectlvidad,tiene por· 

"caracter!stica fundamental, .. que ln moJ•or parte del suelo y traba

jo se dedica n una produecicSn destinada al autoeonsurno 11 (17), 
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entonces no tenemos un mercndo dc:;11rrollado ;>:i::a los factores y 1 "J'Jr 

lo tar.:o, no ·'.!~tanos P.!i p!.aencncia. de una a:~".:'lOtncicSn del .'J 1.!'!lLJ !'lro-

?ia:::lc:it2 co.-,itali~tn ¡•a q• .. w ''E':. intrrc~;..bio .. , trata de lo"'r.lr que C.9, 

da .,rodt•ctor. es!Je-:inli.,.ado tenr-n ta vttntajn Ccl acceso n un !:lnyor -

conjunto de bienes, puesto a su diaposicidn por el mercado.,, Funda

me~talmente, el intercambio ca~itali•ta no deriva de la produccidn -

e1pecializada, •ino del monopolio cla•l•t• en la propi@dad de loa m! 

dios de produccidn" (IR). 

La imperfeccidn del mercado de mano de obra en la .,ricultura 

atraaada, llllpide que •• pueda fo1:11Ul1r una idea de •l1te11a ••larlal 

en •l aentldo cap1tall•ta, con lo cual quedamoa deaprovlatoa de una 

bale analrtlca para determinar •l nivel del producto excedenter lo -

que no obata para que ten~amoa una explotacldn real de la fuerza de 

trabajo en el campo, mediante una aubaunci§n l!!directa del trabejo a 

l•• necealdadea ,eneral•• de valorizac1dn del eap1tal. 

'. Efectivamente, la bHe para Hhnar •l excedente entre lu dJ. 

ver••• explotacionea, de manera c¡ue le alcance • i"'1•lar la lla11•d• 

t••• de beneficio para todas ellaa, deacanaa en loa prinelp1oa de la 

competencia perfecta r coaa que NI ocurre en la ª'ricultura atraallda. 

En ella, l• prov11idn de trabajo •e obtiene de los brazo• del propio 

a•ricultor, au familia y, muy eventualmente, de jornalero• pobre• r -

por lo NI •e puede.hablar de la existencia de una taaa ••larlal 11e-

dia que rija la pre~tacidn laboral contractualmente en ~eneral nl de 

la existencia de un mercado ~enerallzado de trabajo. 

De la mi1ma manera, en una economra a•raria donde la tenencia 

de la tierra se limita •implemente • la "poseaidn 11 y no a au propie

dad de pleno derecho, tampoco ae puede hablar de un mercado para e1• 

te factor productivo1 lo que no si•nifica que en un momento y espacio 

deteicminados no se sepa eu&nto en numerario importa la tierra como iD 

sumo, ya que en todo momento su cultivo representa una deteicminada --



-47-

c:mtic1aC c!e ?roc.bcto ll."r!cola, :!"arr-enes do cultivo ª?~rte. 

Siendo lo anterior cJo esa manera, los ajustes econ~;:-.icoc Col 

trabajo y la tierr• no se puodP.n dar en ellos mismos. Por ejemnto, -

f"IO fl'H'<l".>., elo~istir t!'<'!?'l~f,..!"P!"IC'ias dP ti'!'rr.as a t!tulc do .,ro?iedad ni 

se puede especificar una modificacidn de la• percepciones del jorna

lero. Loa ajuatea econdmico• ae realizan, entonces, en el mercado de 

los producto• aPrfcola•. 

As! se no• presenta la caracter!stica bisica de unn econom!a 

aPraria atrasada• LOS AJUSTES SE D-'N EN LOS PRECIOS DE MANERA MUY -

VIOLErlTA, •n au1encla de un mecanillllO unenl qua aabne lo• recur

productivoa, balado en la competencia (19), 

Excedente, C!!ll!pealnoa y Marcado 

En aentido estricto, un a1Pricultor es aquel que cultiva un p&Mio. N 

se!do en propiedad privada, y del cual a&Slamente pa,.e como "tributo" 

l.:a colecta qua de impuesto• a la tierra afectua •l !atado. En la ª"&1 
cultura atra•ada, la fbura del productor privado ea da paao mrn.illo -

en en la estructura da la tenencia de la tierra. Aunque C•pa•lno y -

.i,rtcultor comparten la caracterfatica cO!lllfn de aer uibo• cultivadorea 

del aualo, eu diferencia radica en que el campesino •• ubica en al 

sector atraaado de la aPricultura y el otro en au •actor moderno. 

En la a•ricultura atrasada, el campeaino partlcipa en lo• clr

cuito• de marcado de manl!ra fonada, involuntaria, y la• formas que -

asUllle la tranaterencia de su ercedentl! se !'ll•den claaiticar en tre• -

•randes apartados: La renta y l!l lmpueato predial¡ la extracci&Sn uau

raria y1 la extraccidn mediante el capital mercantil, por medlo del -

comercio forzado. En lo que liPUe, haremos una a!nteais de las ideas 

qu~ nos ocupan en el presente apartado, de la obra de Alnit Bhaduri 1 -

"La .. stn1ctura econ&Smica de la a~rieultura atrasada", consiPnada en -

la biblio~raf!a del presente trabajo. 
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Los figl6crntQS consiC~raban al chcedente cooo unn cantidad -

~rf>dt>terrrinaC:a c:u~ se obtien~ df;llduci~nco el producto retenido para • 

al1toconsumo clol !)reducto af'rf'cola total ·dE'SrlP luf!ooo f"!1.ll'!' r>ara ~lloPJ .. 

c;tl'1 t-""~!"t:I=' Al trr-h<".1o A"rieotn @ra f)rodt1 ctivo-. 

En la econom!a de la aP.ricultura atra1ada, el concepto de -· 

pro<luet<' e:•celiente ricaidiano ·la diferencia exhtent• entre la pro· 

ductividad del trabajo y •l 1alarlo que •• le paea en tll9lno• de ma 

!?.·, no es aplicable ya que un mercado de trabajo hi•tdrlcamente IU~ 

deaarrollado implica t11111biln un de1arrollo inadecuado del •l•t ... •a 
larlal. Por lo d•I•, en el Hqullla 11arxieta todo• lo• bl•ne•, lnola 

ldo •l poder del trabajo, H lntercuiblan a IU WR.E 4• trabajo nec• 

•arlo bajo la• condicione• competitiva• cll•lca•, lo que pre1Upone • 

el desarrollo adecuado del mercado de trabajo y, por lo tanto, no H 

un buen punto da partida para el anlll•l• de la axplotacidn de la -

fuena de trabajo en la Hricultura atraaada. Mf, no puad• obtener

,.. ninl"lfn concepto lnlntelldble da un producto excedente, quedando 

al problema de la datallDinacidn del ~ del pi:oducto excadent1 en 

••ta ª'rlcul tura. 

Decl-• ala arriba •obce da la• modalldadH 91• a11me la -

extraccidn del excedente en la aerlcultura atra1ada. De1contado del 

producto la ranta de la tierra y el lmpue1to eatatal, la parte que 

el campesino o a!'ricultor retiene para ir, a lu vez ae divide entre 

lo que l1tos propiamente consumen y la parte que deben Uwar al ·

'mercado M para obtenflr tos demifl producto• que completan 1u con1wno 

~eneral. Entre mayor eea la parte del producto total que reten.en o 

mayor producto que 1e le• exija para cambiarle• los articulo• que -

completan au aubsi1tencia o produccidn, 1e ven impelidos a concurrir 

al mercado de au localidad, con lo cual au intepracidn al •iatema -

de mercado ocurre de manera forzada, involuntaria. 

Al au.'llentnr las exi~encias del paro de renta por el uao de -
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la ti("lrrn o el Cstetdo cx;.ja cadn ve-: u:-in ~orcicSn mayor clel 1:'rOd'Jetc 

totnl ~:'o:- i:-1 r-if'canlsr.io ~uc !:lea, a:;untar.-.os- 1 el culti\•ac!or concurr@ 

al si!lt~"'~ d,.. .,.~rr.~.r~o nf\r.1' alle~ar~('I dP. pr~sta.T.OS de eonsur.io rece••• 

rrontes '!l'" le permita vivir hnstn la pro>:imn eoseeha, penerindose -

una dere11clencia fol'%adll al constituirse la deudll del 1ujeto. Oe la • 

culll Ucilir.cnte ae deriva una relacicfo de interclllllbio• deli!'llal en -

contra del cultivador. 

Su incorporacidn a la dependencia de 101 pro!stamos de conawno 

en una ecol'lll!llfa atra•ada an el a~E0 1 implica la creacidn de nievo• • 

•iateina• de axtraccidn da axcad•nte al ledo da lo• ya apunt..So• 11111 

arriba, al penetrar el capital mercantfl y uaurario la e•t1Uctura •• 

ar.raria atrasada •ubordinando al campe1ino a un comercio f ors..So dal 

cual a• caai impo•ible a1capar. 

Cano ya H apuntd m•• atr••, la ar.ricultura atraalda Ht• in· 

te.rada en •u mayorfa por pequeño• cultivadorH qulana• •dlo tenfan, 

-!'nt•• de la• modificacione• al 27 Con•tituclonal, apunt111111 1 al da~ 

cho a la explotacidn de la tierra pa~ando all'\fn lmpu•tq¡t:edial o de 

al!'l!n otro tipo al robiarno o una renta al propietario da la tlerra, 

de donde ae derivaba una s!.nMJlar estructura de relaciona• antra lo• 

campesino• y loa a1r.entH que la apEOplan da IUa axcadanta• 1 baaeda • 

en la capacidad del comercio forzado para mantener •u control. SituA 

cidn que depende de la contlmidad de cierta• relac1onH entra la• • 

propias clases expropiadoras del excedente de la ar.ricultura atrasa

da, La naturaleza de la intoraccidn exl•tente entre el comercio for• 

zado y la ~e;.~ pEOductiva se V<> fuert-nte influida I'Or es-· 

tas relaciones elasletas y los ~~todos de extraccidn del excedente,· 

lo que eonfieura los desarrollos a~rarios sociales. 

CO!llprender los desarrollos hi1tdrieos de la a~ricultura atra· 

sada -nos dice muy aeertad~~ente el autor-, es el dosaffo final de • 

su taor!a econd~ica, 
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El est·.tclin d~ las r~laciont:?s cl".? intnr.c;"·.ibiu q·irJ Vc:J.~r·~tl en -?l 

int~rc;"\.·ibio d11 tos ?t"01!1 1 r.t;o~ .,, .. !'.'!er)l:\~, '"!O!'.' ''~ !::'. ""-"t:. ~=--=:-. l"-t:!":.ti·~ 

fi~~:: 1~ ::: ~~~.:-a rj.:. o~i:i!'ar t"' i'.'!'l(tracoldn dnl ~·:.~erh"!nt:e. 

En una eeonor.\fa pn.rclC\t..,(.\11t:A monoti~ada, el Ca.'T\nesino act·.tr\ ... 

como vendedor ¡>ara alte~arse efectivo y cu!no co:n?rallor para hacerle 

de los bienes en especie que requiere para su consu.~o individual o -

productivo, cuando no lo conal.1!111• por tN•qu•. 

Los tlo•cc;1.1!.Ubrios C!ntre su producto y •u• dispo1l.cione1 en -

especie, ea lo que lo hace concurrir de manera involuntaria al merc.1 

do, l'Ue• aunque no de1eara concurrir, necesita semilla, fertlli~ante 

allmentoa, etcltera, o alRo de efectivo para pa~ar impuestoe o renta 

E1ta compul•idn al mercado, H lo que lo hace preaa HcU de 

la• condicione• del mercado de lo• productos e inswnos a~rrcola1. •.1 

ra aati•facer au necesidad de efectivo, et cll!llpeatno se vi obli,ado 

a vender una porcidn tan alta de 1u produccidn -como venta de•eaper.1 

,~a-, ilD&di•t-nte dHpul1 de la coHcha, con lo que le queda nsy • 

poco para aobrevivir haata la coaecha ai.uiente. En con1ecuencia, •• 

tiene que pedir prflltado a una tala de interfs elwada pan refacei11. 

narae, inicUndoH para el campedno un crrculo vicio10 que expn•a 

la manare principal mediante la cual 1e l• extrae •l excedente de IU 

produccidn, en la• zona• mia deprimid•• del ar.ro mexicano, ••llalamo• 

E1ta t1ianacidn comercial, contra•ta con la explotacidn capl• 

tali•ta1 pue1 dej,ndo de lado la extraccidn directa del excedente 

vra impuatos y renta, lo• intereses sobre de pr41tamo1 de cons111110 

ftucllan 11tacional[rnte en beneficio de los prest&!llista• balta cifra• 

exar.eradlll!lflnte elevada•. Si un campesino recibe un prfat.mo en 11pe· 

cie, •amarrado" al precio del bien en el mercado local, en el 1Ub1i• 

..uiente crclo •~rfcola, si la cosecha viene mala, el compromi10 en • 

especie al dispararse los precio• implica un costo en efectivo de •• 

verdad desastroso. El ajuste en el mercado de los productos 
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a"'rÍC':cl:i~ aniCTttiln al cn'.T\9esino orestatnrio. flirfn.Tft09 C,1f'. se (!Uf!lldn -

11A,, lns ,..,uros rines 11 , y ahora mñs con la nueva ley a!"'ra.ria de Xt!xico 

que ~revee ajuste~ en la tierra hacia miembros de la comunidad o ej! 

do o s•.1s ~veeindados, que aunque lsta formalmente proh!be el latlfu,n 

dio, no señala mecanismos para detectar te1tafarro1 a•rfcola1. 

De toda• fot'l!\as, los comproml101 pecunario• del campe1ino de

penden para eu UquldacitSn de que pueda obtener •1 ramwrario para -

saldarlos, de lo• ~t'f'eio• a lo• '!lle coloque •u co1echa y de mil colal 

m••. Si lo• ajuatH del mercado de producto• udcola• no ocurra con 

l• celeridad eaperada e y por lo renilar lo• prl•t-• fonado• ur 

lo impiden ), al campe1lno ••enfrenta •n la m•• d• l•• yace•·• eom

pro1111ao• de renovado ... _. • .._ qua le ata ... al Mttado. 

Esta partlcii>acidn involuntaria en •l mercado y la Clllllercial.l 

ucit5n forzada que implica, euponan un modelo da daurrollo del ln-

tercamblo poco propicio para la dlvi1it5n y e1peclall1acldn del traba 

Jp en la ª'ricultura. E1 un proeHo d• trabajo qua no conecta a la -

lndu1tria con la a!ricul tura en nin,.,.na medlda, 1allala Bhaduri, 

E1 de suma lmportanela .. aalar que el excedente enviado al 

mercado como un parc1ntaja del ptoducto total del c..ape1lno, •• dl·

rectarnente proporcional al tamallo del pndlo. Da aquf me llllrdd la -

prllller• lnquiatud para realizar la preaente lnve1tl,aclt5n da ta1l11• 

con un proinedio de do• hact•re•• por cM!peaino en la pulverizada H• 

tr:uctura airrarla de Mlxlco j Qui excedente productivo pueden entre·

r,ar al pafa nuestro• hombrea del campo con eua i>roduecione• de vein

te mil metros cundradosl Un de•!)flrdicio de la tierra cultivable, por 

chiquitn que lsta sea. 

Entre mayor •ea la superficie cultivada como una explotacidn, 

si bien los insumos son mayores y 101 compromisos pecunarioa •obre -

de la tierra representan mis, la economfa de escala de la tierra es 

unn posibilidad para poder aislarla relatiVL~ente de un mercado 
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co:""":n1_,.1stvc- co~o el f!UC venimos ex:a.'T!lnando 

1 .a T"'IC:Ot'~~-~tranci" rJ ... 1 nl"'<,ú•.1d:tmi0nto ca:~N~:d:ici Ce coscc:h.'.l en ca• 

s~c:r.a provoca no sc5la.'l'.ente su inc!uccidn nl co:rerc:io forzado de sus -

f>rOc!UCtOS, sino qu~ ta..T.bi~n !.e ll~Vt\ 3. ri:?ali:!~u· tr~?"lSaeeionei-S for:?a

daS de mano de obra, tierra y dl!l!l'S medios de subsistencia que utili 

za como prendas ~arant•~ de los prlstamos que recibe. 

Toda• e1ta1 transaccione1 involuntarias interconectada• mediA 

da! IX>r el endeudamiento, definen el mat'1'en total existente para la 

exacidn por medio del c0111ercio forzado. 

Para un campellno endeudado no le re1Ulta ficil decidir dedi• 

car la mqor parte de 1u tierra especrficamente a cultivo• de auto-· 

con1umo o 1ub1bteneia, !'UH de contiruo su acreedor le empuja a re.1 

lizar cultivo• rentable• o comerciales, Una vez que 1e ha roto, por 

el medio que 1ea, •u re•i•tencia a la participacidn forzada en el •• 

mercado, lo m's probable es que re•ponda a la 1ituacldn del •rcado 

~e productos a~rt:cola• y cambie ª'' f'cillllente a un cultivo comercial 

Los campeelnos poaeedorea de predio• 11:ran4e1 1erb 101 que re1pondan 

m'• r'pidamente a la• fuerza• del mercado cmbiando IUI patronea de • 

cultivo para apn>Vechar la mejorfa de 101 precio• o prote~erme de IU 

baja. lle ahf la clava en M•xtco, pan1.aio1, para alwar el nlv1l de • 

vida del c.mpe1inado inediante la concentracidn de la tierra. 

El de•arrollo ar.rfcola basado en la introduccidn de t•cn1ca1 

y tecnolov!as en los cultivos, lleva al campesino endeudado a dispo

ner de un marP.en mayor de excedente que le !19rmite ir disminuyendo • 

su dr.udn, con lo que se debilita el caracter forzado del intercambio 

que realiza. Si 101 costos de la introduccidn del pro~iceao en el cam 

po ha do sl,.nificarle un mayor nivel de endeudamiento, lo mis proba

ble es que el ntrnso en loo cultivos persista. La mejor!a dol c11111po 

implica unn mayor dependencia de lar. circuitos del morcado! situaci~n 

n evaluar de mnnern individual por ~arte del campesino, a efecto do 
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con~i.rtr·rRr. !=:i PS C!.'.1~ está c1i~!1'-'P'~to ., f"nfr~ntnrlo. 

Tos '">::cstar..istns no estarán dispuestos a refaeciona.r el pro-

•reso del medio rural si ello no implica la conservacidn y ampliacidn 

del control de la corncrciali~aeidn de tos productos nnr!cotas. Prec! 

samente, •!"Jntamos, en ~!lxico el or,anismo denominado Apoyo y Servi· 

cios para la Comercializacidn (5ERCA, mala calca de CONASUPO), se e¡¡ 

car~a en teorfa de re1olver el problema de la comerclalizacidn acer· 

canelo !'reductores y compradores para evitar buitres y cayotes. Pero 

es de esperarle que el campesino ya endf!'~dado decida el ries•o de a~ 

quirlr m«s deuda para mejorar 1us cultivos. 

El estancamiento tecnold,.ico de la ar.rl.cultura deprimida con! 

tituye una exprelldn m•• del comercio forzado al que H ve illlpelldo 

el campeelno, al no poder dlaponer de 101 recur101 extras derivado• 

de su excedente, para concurrir a los mercados de factores y all•!a.E 

ae loa insumos material•• para la lnnovacidn. 

'. La introduccidn de una innovacidn requiere ~••to• en capital 

fijo y de trabajo, y este ~·•to no •• reali~ar• •i loe lnsumoa mate· 

rialee no ion barato• en relacidn con la mano de obra. La• in1titu•• 

cione• de la tenencia de la tierra y la• e1tmctura1 de mercado pre• 

valeclentes en loa palees 1ubde1arrollado1 tienden a crear un exce•· 

dente de mano de obra ' a hacer relativamente barata a ••ta. La inna 

vacidn adlo ser• r•plda y r.enerallzada cuando el camblo tlcnlco re·

dusca radicalmente los costos unltarlos. 

Si el cambio tfcnlco es sesr.ado hacla el u10 de capltal, nl • 

los l!randes terratenientes n!. los !'•l!l1eflos !'reductores o campeeinos 

tendr&n una ~ran vocacidn por la conversldn de la ar.rlcultura, pues, 

la estructura del mercado en las •reas rurales ha •enerado una econa 

mla de salarlos relativamente bajos. 

Pero la exl1tencia de una sobreproduccidn de mano de obra en 

la •!'rlcultura , y que de al~~na manera encuentra en ella los medios 



e~ ~~? ~·.::-s!:'i!:r.-ncin, rc-:-irr.-ccnt:i ur: ':'>Otcr.ci~l econdTico cr..ie SP. n'.lnde -

c::i""ll0ti.r. e:n ln cri?:\d.<iri (1,.. Oh"':'r!1 d,.. rl.('"0, C'O'""\nicRciones r~1rales, ni 

vclnci!Sn Y' Curtlcc r.!e C".Jltivos, etc~tcira, y en rencral en obrms de C,! 

:>it:ili~ar.i6n qur cteven tn eficiencia productiva. Sin embnr"º• tos -

cnpitntes circulantes necesarios para dar inicio a la ocupacidn •sta 

lo m&s ?robnbtc es c¡ue no se encuentren disponibles o que no concu-

rran en ln cuant!a nece1aria. ~ hasta aqu! con Bhaudri, 

Para cerrar este apartado m~quiero referir a la CURnt!a total 

que en la aPricultura atrasada se transfiere COlllO excedente. Si la -

unidad de cuitivo campelina ae conaidera una !l!JW!I• ••ta deblera -

retirar del total ~eneral del excedente tranafo1:111ado en plutye1fl un 

volumen definido COlllO cuota inedia de ~anancia, en la que el re1to es 
dido es parte del diferencial entre coitos y precio• de produccidn,. 

en una situacidn concreta del mercado, Pero como la CC111petencia ea • 

ilnperfecta, la produccidn realizada por el caapellno debe conaiderar 

a. •ste coino un traba1!dor li1mt2 ~! CREA UNA MASA Dft!ltllNADA D! • 

VALOR y que cede, por 1u 1Ub1uncldn indirlcta al capital, una parte 

de ella, cuya ma~nltud es la diferencia entre eate valor y 1u in~re

so personal¡ 1'podemoa afi11111ar <¡\le la verdadera mHiU üJ. xlJ.i¡ !!"" 

~ al c11.'!l:>esino no se reduce al precio de produccidn menoa el 

costo, sino que se eleva a una mal':nltud mayor• J.! dif•pncit .!DtU 

,el. costo :z ~ ~" (20) , 
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millón novecientos set:rmtn ,, dos -!t f"'.'.1 ~!"iª!"t09 f''l!orer.t:i ,, siP.to 
. ' 

kil6::-ct=os ecindro.dos ( l 972 51.7 :·:.-. ) , cuc rcnresPnto.n C'iento n.Q 

venta y siete millones doscientas cincuenta y cuatro mil seteeie!l 

tas Hectirens ( 197 254 700 Rae.), 

De eet .. casi doseienta• millones de heetireaa de la supe¡ 

fieie total del pa!s, poco mis de noventa y cinco millones eorre1 

t>Onden a la pfOpiedad .!2S!1J. uaufructuada por ejido• y cOlll.lnidades 

a~rarias, representando el 48. 21 ~de todo el temtorio nacional 

de acuerdo a la• estadfatica1 111.1bernamentale1 (21), Desde lue~o -

que si a la anterior superficie •• le sumaran la• tierra• naciona

les que le1 ion prdxima• y se ubican en su hinterlt!!d de influen-

cia, el total ller.arfa a representar al@o as! como e1·1etenta por 

ciento del total @eo~rifico del pa!1, cllll'IO lo coinenta el pl'Ofeeor 

'. Jo1I Arande lz~erra de le Facultad lllHtre. Demallade tierra para 

los trae mlllonee •etenta mil noveciento• eelt ejldatario• y cOllU· 

nero• que nd•trd la eneuHta de 1988 en el cuipo (22), '1 •e coa 
aidera que en Mfxico tomos caei noventa millones de habitante•, de 

lo• cuales mis de veinte millones viven en el medio rural y di•cl2 

cho lo hacen en tituacldn de pobreza, como ha dicho en •u campafta 

el candidato !edillo a la presidencia de la Rep!Jblica al referirse 

a la problemitica social rural. 

Del total de la superficie del paf•, y en la que recae el -

~rueso de la produccidn ar.ropecuaria para la alimentacidn de la P2 

blacidn y la consecueidn de ~. sdlamente poco mis de sesenta 

y siete y medio millones de hect~reas eorr.Ps,onden a predios de -

?:>FD?:>iedad privada plena y; ocho y medio millones a posesionarlos -

de terrenos nacionales, como se obsetva en e~ cuadro si~uiente• 
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. é:'.iCO' !;istribuci6n d" la suner!icie ""O•rñfico :>or tipo de 
tenencio de la tierrn; 1984. 

Ti:>o de tenencin Hect,rens 

3jit!os fl5 B9 1,53 

Col!llnidades A!rarias 16 151 045 

Propiedad Privada de Colonos S 700 000 

Propiedad Privada 6 7 547 191 

Posesionnrios Nacionales B 500 000 

Baldios, !onfta Urbana1, 
Propiedadee Federalee, 
liltatal .. ' llunicipale1 13 700 000 

Cifra de Ajulte 3 467 OII 

Total Nacional l 97 254 700 

Porcentaje 

43. 18 

8.18 

2.88 

34.24 

4.30 

6.94 

1.75 

100.00 

Fuente• Com[lllelto de llclrc-• L. E. y Botey E. C. '!.a recom
po1icidn de la Propiedad Social COlllO precondlcidn pa· 
ra refunci'Jnal11•r •1 Ejido, en el orden econdmico--
p&'OdllllUw•, Cai.K, Mlxico, 1990, p. 17. 
IOTA• Lal·Clfra1 aon aproxl.lllada1 a laa actuale1, pero 

•. tlflnen un ueo indicativo importante. 

lie lo ainterior pod•o• obHnU".que el total de participa·· 

cidn de la propiedad privada de la 1190gratra nacional, aumlndole a 

ella la propiedad privada de lo• colono• y loe po1elloinarlo1 de t,t 

rrenos nacionales, eeta ~ltima cantidad con un criterio muy laxo, 

apainas alcanza a reba1ar el cuarenta por ciento. Y aquf tenemos la 

aituacidn contraria a la 11flalada mfs arriba respecto a que la PES! 

0iedad social es va~ta respecto de la poblacidn rural, a eaber, -

muy poca tierra cara tanta •ente tan productiva, como lo veremos • 

mfs adelante. 

Sin embarro es de justicia referirnos a la situacidn de la 

propiedad social mfs en detalle l'Ues la r.ereneia de Di1tritoa de -

Riere de la Co1:1h!.dn t'aeionnl del .\•ua ""!'orta !"ª"ª 1990 cosi tres 

y medio 11'.illon~s de heetafeas irril'adas, de las que lfnlc:amente 
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c-ul.t1vN!ns ::>or tri:sci"ntos ~ei~ot?nta y ~'?is mil ochenta y ocho ca.T!1.~ 

sir.os, dnr;do t1n :'1:.-vr.(C:io C!> 5.12 Pectárcus rc!!ac.!~s :ior ejiGatario. 

!.o i:-.u-:- :".{!'; rat--ln de:" la di!!c! l situuci6n Ce los l"'.0".':'.bres dl"dic:JC~OS 

al eult•vo de la 'ropiedad social en el camoo. 

CU.WRU l, 2 

Mlxlco• Principales caracterfaticas de la ,roriedad social, 1988. 

::aracter!'stica Hectireas Porcentaje 

Su~rflcl• "-rl:cola• 
16 976 353 De f-.Oral 17.85 

De rl•~o 3 330 936 3,50 

liosque o Selva 16 480 525 17.32 

Pastos Naturales o E11110ntade1 54 189 080 56.98 

Otro Uso 4 131 172 4,35 

Total Ejidos y Comunidades 95 108 066 100.00 

Fuente• Encuesta Nacional •~ropeeuart.a EJldal de lo• E1tado1 Ufl1 
dos Nexlcanos (dato• para 1988) ltlml, 1991. · 

Del CU.U>RO 1:1. se desprende que en realidad no ea demallada -

la tierra social en Mlxlco para tan poca poblacl6n campallna, pua1 

adlL~ente el 21.35 3 de este tipo de tenencia e• auceptlbla de ••r 

cultivad&! y lfnicamente el 3, S i puede tener certeza en alcanzar a 

levantar cosecha por contar con irri~acldn sin depender del capri

cho de la naturaleza al traer a..ua o no de lluvias. Lo que ea demi 

siado es la falta de e~~totacidn econdmica de bosques, aelva1 1 pa! 

tos y til'rras de monte donde nada ha importado que desde el ProrrA 

ma A~rar.io del pasado sexenio, se les haya considerado capaces de 

aportar su,erficie para expander la frontera a~r!'cola en mis de 32 

millones de hect&reas y obtener onco y medio de las misma• aptas -

para la slembrA (23)1 como tar:i~oco ha 1mport3do que en tnl prorra· 

mn yn ce seílnlara que el ~0% del territorio nacionel presentara 
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e.l""t11"':l1S ;irohlEr.ias d(-l crosi6n, cor. t.tnn5 '..?é millones de hecttlrPas 

rrostrándo un avar.ce cr!tico de desertificnci<Sn y, f!tlC"' ien lince a ej! 

ti~oeioncs hidrom~tricas 1 se ?erdieran casi tres toneladas de sue

lo férti.l. ~or hectcír.~a nl año, lo qtle re~t"E"!Pnta una. !ltlrt!idn "lo-

balde 560 millones de toneladas anuales. ~sto dltimo 1 sumamente -

~rave si •• considera que una hect&rea es una superficie culldl'lda 

de cien por cien metros de lado, donde •dlamente uno• 20 centflle·· 

tros .. s d entado dont'lfl se f!.jan loa elementos Ol'<'anico-nutritivos 

del auelo. "8f, perder al afio m•• de medio milldn de tonelada• de 

buen auelo en el paf1, repreaent. una mezma muy importante. 

Por lo dem&a, la diatribucidn ,eo•r•fica de la tenencia ao

cial de la.tierra manifiesta una notoria concentracidn• de acuerdo 

al Atlas Ejidal Nacional del Ulll01 1.el 40 ~de la 1uperficie eji·· 

dal •e localiza en ••i• entidad•• del norte y noroe1te del paf1. 

De lu m•• de tre1 mlllone• de hect&na1 ejidelH con rle,o 

•.et· 50,4 ~•e encontraban para 198R en Chihuahua, r.uanajuato, MicbAa 

cin, Sinaloa, Sonora y !amaullpaa¡ de1tac&ndoae Sinaloa con el --

14. 88 1. del total nacional de tenencia •octal irrbeda. !e lllportaJI 

te mencionar que •dlamente 11 34.4 1. de 101 ejido• dediclldo1 a la 

a,.rtcultura, cuentan a ••e afio con rle,o (24). 

El mlamo Atl•• Nacional aeftala que el 43 i de la 1uperficie 

ejidal temporalera se localiza en cinco entidad•• federativa•• --

Chiapas, Chiuahua 1 ~uerrf'ro 1 Oaxaca y Veracru~. Sobresaliendo Oax~ 

e" con el 15,?. ':'. dC!l total nacional. 

lel!Ui~ome~te ofrecemos un mapa de la repdblica, provefdo -

por la Comilidn Nacional del Al!Ua (CNA), donde se muestran la• zo

nas de disponibilidad de ª""ª• con valor indicativo residual para 

nl•.entros fines y c;ue indica la e•r"•r.ez del vital elemento en los -

valles eentrnles de ln oro~rnf[n nacional, entre ~~b"s eorrdille-· 

ras serranas del pafs, asr como en las ~onas d~s~rtiens del norte, 
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l:l que f'ncuentra s•.t a"'ua !"Or tr~dio de po'!OR y ohr:1n C.<" deriva.cic5n. 

Z::t:;\ tl'lti:r.~ de s• .. H:.a i::-i?urtanc:ia ya c¡uc- se le acredita pt·o¡>orcicnar 

rieio a m&s d~ dos millones de heet&reas, lo que veremos mi• ade-

lante. 

Haciendo una •!>rl!tada res .. ña de h l.nfot'!!loeidn contenida en 

el pro~rama a~rario del pasado ~&imeo, ya 'citado en (23), ~odeir.os 

decir que por la• caracterf1tlce1 'eo~r•flca1 del territorio naclQ 

nal, el aPua •• di1tribuye de manera muy deli!'llal• en el norte del 

p"!s le presenta eaca1ez 1 en el centro prwvalecen nivele• medio• y 

err«tieos y1 en el sureste, alta• precipltacione1, que al vuelo lo 

señalL~os, no lo nprovechan vasto los ejidatarios •ino que 101 fl

queros a quienea 1e refer!a el Subcomandante Marcos, tan f&111010 en 

'. los medios de comunlcacidn a princlplo1 del pre1ente efto de 1994. 

Señalaba el mencionado proprama que para el aprovechllllliento 

de los e1currlmientos 1uperflciale1, 1e hab!an con1tr:uldo a'8 de -

do• mil presas y va101 con capacidad de m'• de 121 mil mlllone1 de 

metros cdbicos, representando el 30 '-de los 400 mil millone1 de -

la dlsponlbilidad media allUal del escurrimiento Plobal de 16 blllQ 

nes de metros edbicos en el pa!s1 el resto se filtra o 1e evapora, 

adere&S de escurrirse a l&POS Y larunaS naturales que Captan en CO,D 

junto 14 mil millones de tt3, localizindose fatas principalmente en 

las planicies costeras del aur de Mf:dco y dej«ndo volUl!lener pote.o 

ci.,lmente aproveehables qu~ se escurren hacia el mar. 

En s!ntesis, los recursos acu!feros aprovechados se utili-

znr1 en un 37 3 :>ara la P.eneracidn de luz y fuerza 1 33 3 en el rie-

~o ~·'• !5 ~~ en el control de avenidas; et 15 % restante es capacl--

dnd muerta, sefiala el multicitado procrama. 
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Ta.~bicn i:1tH.r.; el !:liswo c;ut> la desi,.'Jnl diztrihuc:-!t'in ¿ca l~ Cispo!'I!_ 

bitiCacl r~ ~~te recurso en ln sup~ríici~, ir.cr~T~nta ln i~~ort~n·

cia Ce las a~uas subterrñneao. 2cf.nla ~uo pnrn 1970, los ctcrnCO$ -

inicios del populismo echeverr!sta, se estimaban 17 mil ,.,u''"'~' -
d<' M3 de •~ua reriovable en el 75 % del territorio nacional y 110 -

mil millones de a.ua llO renovable (por avotarse ••ta en loa ailos -

noventa, cano lo indica le aparicidn de era•nico en diver1a1 loca· 

lidades del pa!1 donde se aprovecha, menetone11oa no1otEO•) en el -

SO :' de la superficie naclonal 1 lo que repreaenta una capacidad -

utilizable de a!!Ua de Htu fuentea muy llllportante y que IU111ada1 a 

la• re1tantea ya mencionada•, dan al•o as! COll!O 106 mil mlllonea -

de metro• cdbico1 dl•ponlblea para la a~ricultura de la• cad trH 

millone1 1 ...Slo de Mcl•u de tenencia •ocial y que cuentan con 

lnfraeatructure de rie~o adecuada, m'8 la• auperficiea llO pertene

ciente• a ejido• y COlllJnldad•• a~rart.a1, dando un total d• ca1i 

'.•el• mlllone• de h•ct•re•• atendidH' ••-'·•f.•t•a• ~e, de~o. 

Una vez que lo~reo1 medio develar el profundo aecreto en -

el cual la burocracia de la CNA y la SAllH conservan la• e1tad!1ti• 

cal del •!'Ua (nadie pudo informar ddnde con1e1t11ir au1 informal ,. •• 

consolidados anuales) lo~re11os establecer el criterio de que en -

realidad de las m&s de tres 111Hlone1 de hecUreas atendida1 por -

los distritos de rle~o en 1993, poco ~enos de la mitad corre1pon-

den a la ~ ~ropiednd y, que existen mucho mls de dos millo-

nea de hectlreas atendidas por unidades de riP.~o que obtienen 1u -

a.ua de po~os y obras pequeñas de derivacidn. Nadie de nuestra tan 

~~~da burocracia quiso abro~arse la responsabilidad de des~lo~arme 

esta dltima cifra, y es que en año electoral, quien so mueve no •A 

le en la foto. La burocracia se hipersensibili~a 

D~ todos ~odos, si loe ea!ft~ésinos rier,an, de acuerdo a nue~ 

tro C~'.U"!Ll.2,~ :i~c 9~6 has. en 1988 y la Subr.erencia de Operacidn 
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tal ;i'.':ü l r:'ú/. !07 hns., ello sitt-nifica c;ue la cifrn rest~ntc .:i. lo. 

cn:itit~nt~ c~c-1 cutic':::c :rc-nciona.c!c se co:n?let~ rior las unida.Ces do ris:, 

""C :!".! :io~o~ }' obras de! dr.-rivacid'r .. :!is;.:a situncid'n si enfoca.'T!OS la 

pequeña propiedad en su uso del a~,. disponible para irri~acidn 

Démos unos datos interesantes al respecto para el periodo -

que cubre la presente investiracidn• 

CU.\Df:(J 1,3 

M~xico• Superficie de rie,o y usuario• beneficiados en lo• di•tri· 
toa de rie.o an operaci.Sn ,; 

Afio 
1990 
!99! 
1992 
1993 
199~ 

SUPERPICl!S ( IW.) 
Ejidal P. Prop. fDtal 

l 873 341 1 529 711 3 403 052 
! q1~ 775 l 555 809 3 430 5114 
1 920 343 l 566 017 :4 4116 360 
l 948 423 l 573 900 3 522 323 
l 98S 689 l 544 196 3 529 885 

USUARIOS 
ljldal '·"· •. Prop P.M. 
361oaa·s.12149 439 10.24 
377 701 4.96 150 268 10.35 
3116 330 4, 97 148 289 10. 56 
388 712 5.01 147 726 10.65 
387 935 s.12 141 581 10,91 

Fuente• Gerencia de Di1tritoa de Rl•J'!O, CN4, 
Nota• P.M. d!!:nlfica parcela media por usuario. 

CO!llo podemos ob•eivar, de 101 tanto• 1111110111• de hect•rea• • 

en poder del campe•ino, apenas caal do• millo1111 •• rilJ'!an en lo• • 

distrito• de rie!l:o, y •4lament• para el beneficio de ni cuatrocle.r· 

toa mil ejidatario• -una minorfa priviladada· Pero a Hta cantic.ac 

debemo• a1P.rel'!ar la 1uperflcie re11:ada en las untdadH de rieii:o y que 

para 1988 debe de de ser de l 460 829 haa. como re1ultado de reatar 

la superficie ejidal en los distrito• de la cantidad total de tie·· 

rra irri~:.'ld:o <:t•"' nos da ta Encuesta Nacional A~ropecuaria Ejidal de 

1988 mencknada en el CUADRO l. 2 

As!, vemos que la 1uperficie social 1e rie11:a en loe distri·· 

tos y en las unidades de rie~o en la cantidad de hect,reas ya men·· 

cionndas de 3 330 936, lo dernls es temporal, con re~!menes privile· 

~.iados de preci;iitncic5n al sureste de Mlfxico ·parafso del finquero-

y mezquinas y err&ticas llu•rh• al norte donda ae ubica el arsenal 
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(',e :r:-t:ic ::!r: Obl'"n 1:-l."nCC'!"'n b1!~~tr1 ri;1!"~ lo. St:lb\•e:-.ciÓn de la cconnm!a -

:t.71rtc-~ericana, nl.teor.~c- et ?i'.r. :-.:-~.,_·ri Cnl :·orte. 

:..~ c:~rilicución nl res:iecto c1.cl :stac'lo ::r:-~icar,o es \'Ul"'a.!' y 

muy trillodn: una eulturn ª"'t"!C"ola ina.=cc-.:;u!u y falta de los re~?' 

financieros para el CL~po. ~n este sentido, la solución es obvia• 

hay que vender la superficie a~r!cola del pafs detentada como pro

piedad social . .i\unque esas modificaciones de 1992 al artfeulo 27 -

constitucional, no e~~lican de bien a bien qui se podr' hacer con 

tos inquilinos cuando el ruevo dueño les pida desalojar la tierra. 

Tal ves por ello los campesinos -que no son nada tontos-, • 

le han hecho el feo al Estado con aua Certificado• de Derecho• Pa¡ 

cetarios, pues saben que al enajenar la tierra, son lanzado• a 101 

caminos del escenario industrial a mendin~ar la existencia. 

LOS C.liHPESlNOS '{ LA TIERRA 

.,ce acuerdo al Censo de 1990 del 1NEtll 1la poblacidn total ocupada en 

el pafe en todas las actividades econdmica1 el de 23 403 413 perso

nan, de lao cuales el el 22.6 ~. 5 173 725, ee ocupaban en el sector 

primario de la economfa nacional! de lo cual el Sistema de Cuenta• 

::acionales nos ofrP.ee el deuiente cuadro• 

CU.1Dli0 l. 4 

~:,l':!.co 1 Ocupac!.ones remuneradas, !'to!!ledio anual, del Sector Primario 

l!ivisidn !9~9 19~0 !991 

Mricultura ;. 157 l54 4 844 335 5 063 127 

Ganaderia 7IO Oe6 710 605 718 821 

:iilviC'Jlt'.lra 92 042 ~8 636 88 lOl 

Ca~a y ?CSC'tl. P7 550 P.~ 6E·8 1\8 P(,5 

'!OT;~T 6 01,5 ~3? 5 73? 264 5 958 9U 



-(j!!.·· 

.~s!, er.tamos hnf.lanCo c.!~ ln e~istencia Ce :iú~ d~ cinco mi 11!!, 

:or otra parte, del Censo de 1990 se obtleLD la posici6n ~e 

la ::iano c!c obra e~ple<lc!a en el s~ctor, en la~ uctivic'adi!!S ::irini:i~.4! 

les qu~ r.os interesan1 

CU.\i:Rü l. 5 

MfY.ico: ?oblaei6n ocupada por s1tuaci6n en el trabajo en la APricu! 
turo, "nMd,.rh., Sil\'irultu::on y Pesca. 

3ituael.tl'n Pobac16n Ocupada Porcentaje 

Empleado u obrero 461. 480 8. 70 

Jornalero o pedn I 719 906 32. 50 

Trabajador por 1u cuenta 2 333 668 44,03 

Patrdn o empresario 67 527 I. 27 

Trabajador familiar no remunerado 450 557 8.50 

Ho Hl)eci flcado 263 976 s.oo 
T,OT,\L 5 300 114 I00.00 

Fuente• 1n:r,1, XI Cen10 "eneral de Pohlacidn y Vivienda 1990. 

Pel cuadro anterior se pued., deducir el extraordinario peso 

del sector $acial de la aPricultura mexicana en al empleo de la mano 

de obrn ocupada. 31 definimos a la a•ricultura social como aquella ·· 

practicada sin la mediaci6n de la f!.t"Ura de un patrdn 1 fata alcanza 

m&s del 90 i de la poblaci6n rural. La infol'.'!:lac16n del rubro relatl.-

va a 10:-r:ibajador por su cuenta 11 inclu)'" tnnto a la !Jequeña propiedad 

CO'TIO ~ la fo!:">. <le t.,n,.,,dn l'Jic!al y comunitaria, por 16.,ica, con lo 

que ~r.;:;ie~a '·" cebacle con las estadhticas oficiales ya que. para -

1988,se ter.ta el dato de 2 6f8 299 ejidatarios con parcela individual 

en el pafs (25). Pero las cifras son si~nificativas para nuestros fi

nes d" nn:tlisis y nos sii:ven para intro<!ucirnos al aspecto ce los caé 

';'Ositi.os ~· la tierra, como un mareo !"'enP.!"nl dt? r':'f~!"0ncin. 



~-l t:.: ~·".''." :· :::-:t : "l~"~ :: t:c~1: ·;i~dc- el 4~, ! '"' :'. cb!. tct :i t dc-1 territorio -

n~cianc.l, C~ aci1·3rdo a nuestro Ct.!.\DF.ú 1. 

!.=-. t'H~t!."tb1~c-idf' ~P.' la tierra entre loo c.1ic!ntarios presenta 

la •itunei~n que se describe a continuaci~n• 

::lfxlco• Los ca.'!'pesinos y la tierra11988. 

Caract•d•tl.ca Bect,re a • l11dlTlduo1. 

Superficie Ejidal 95 108 066 

Ejidatarios y comuneros 3 070 906 

Superficie parcelada 25 388 413 

Ejidat. con P. lndiv. 2 688 299 

Promedio de Suf P. por Ej. 8. 27 

' Superficie dedicada a la 
20 307 289 a~ricultura 

Promedio por Ejidatario 6.61 

Fuente• Atlas ~jidal Nacional, lNE:r,1, 1991 (datos para 1988). 

LJel cundro anterior destaca c:ue del total de la 1uperficie -

de ejidos y comunidades a~rarias, •olamente el 21.35 % se cultiva -

por parte del 97. 31 le de los ejidos dedicados a la a0 rieultura (26). 

.Por lo dem&s, el 91,5 ~de lo• ejidos siembran en tierras de temporal 

De acuerdo a los datos hasta ac¡uf e~puestos, 1e puede decir 

que la estructura a~raria del sector social se caraeteri:.:a por con-

tar con veintis~is mil ejidos y dos mil comunidades •~rarias que a-

rn1pan a m&• de tres millones de ejidatarios y comuneros, ocupando -

por ah! de la mit1d de• territorio nocional y r~,re•entando et sesen 

t:n :"JO::' c~.cr.to dE> los productC'res ª""roperunrios. 

De un universo de 2. 7 millones de campesinos, 70 1. son ejid!l 



s6l~~ente el 15.6 3 de los ejidatarios y el 12.7 3 de los campe1ino1 

privados pueden \'ivir de au actividad productiva y autosostenerse de 

ella. En t~tll\inos •en•rale•, el principal problema del c~~po lo con~ 

tituye et hecho de que m'• del 50 % de los predio• privados y alrre

dedor del 60 i de los predios del sector 1ocial, poseen una eatructi¿ 

ra minifundista de menea de cinco hectirea• de exten1idn (27) . .tde• 

mis de que de los 28 058 ejido• y comunidades avraria•, •dlamente 

17 500 tienen acceso al c~dito y 11 R97 disponen de tractores (28), 

La pobreza eocial y productiva caracteri~a a la a•rlcultura 

tralliclonal 1 veneradora de mis del 85 % de los cultivo• bidcoe y -

medio de subsistencia del 92.8 % de 101 productores rural•• (en·· 

c¡uestro CUAllF.O l. S\fnicamente el 1. 27 % eaUn cla•iflcadoe como em·· 

presarios ), El PIB a~ropecuarlo equivale al 9 % del totel, a pelar 

de que en el medio rural vive el 27 % del total de la poblacidn del 

pafa1 de nh! c¡ue se considere bajo el valor a•re~ado al producto·· 

por el trabajador del campo, en tanto el del trabajador urbano se • 

considera ser cuatro veces y media mayor, ya que en lal ciuded•• 1e 

~enera d 91 3 del Plh p1rt. el 73 % reatante de la poblecidn. !ato 

determina la participacidn del CB!llpo y las ciudades en el in•reao • 

nacional, abriendo una brecha derivada de la actual estructura ~ent 

ra~ora y di•tributiva del in•reso (29), 

Las rafees de la pobre~a rural se encuentran en la incapac1 

dnc de los sectores inclustr!.Rles y de servicios ¡>ara wenerar empleos 

qut> absorban el excedente d<' trt!.l:'cj~c!.or-~ c!<>l ca~po 'J odem&s esa •o· 

br~oferta no permit~ c¡u~ los salnrios suban, con lo que no se d& una 

elevnci6n de los alimentos b«sicos en las ciudades y se retroalimen-
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't~ '.1.:!:: tt:r.~-:..,..c.i;i.;. <lr· tierra, cre~r.rlos'? situaciones ?'lada ~ropicio.s pn-

tivos ~á~ rentables, aCemás de ~ue te tan~a a manos de aoioti8tas y 

eol'Ot,.~, •l. al.,,jarse del mundo oficial do lor. banco• de refacciona-

miento y ase~uradoras aPr!colas y los circuitos de COl!lercializacidn 

La densidad domo&r,fica provoca la atomi~acidn de los recur• 

sos productivos, dando lu~ar al minifundio y a una mala utilizacidn 

de «•tos, manifiesta en la erosidn de la tierra y en un menor aprov~ 

chn.'1\iento que el que podda lot?rarse mediante el uso adecuado y "e~ 

rali7.ado de las t&cnicas modernas de cultivo. 

t.os tint>itantl!s del m~io rural en M&xico son los protaPonis

tas de las tomas de decisiones respecto de 1u1 ti•rl'aa 1 •ino 101 ac· 

tol'eS del dl'ama que se lea p1"e1cribe desde el Oabinete A•l'Opecuario, 

d~do el atraso de sus formas de or~anizacidn polftiea. 

Una ultima caracterf1tiea actual del campo mexicano el que -

el Estado le p:resenta proposiciones dil'i,ida1 de modo ea•i exelu•ivo 

a ~nipos con capacidad productiva de ran,o eO!!lel'Cial 1 eOlllo lo veremos 

mds adt: 11nte en et !lresente trabajo 1 <¡ue ttsultan implacable• e in• 

a~licables pa~a tn inmensa masa cjidal y comunal detentadol'a de poca 

tierl'a con acceso a a..ua y de baja calidad, todo en ª"ª" de apoyal' -

al modelo secundario ei:portadol' planteado por el Libel'alismo ~ocial. 
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CAPITULO 2 
LA TENENCU SOCIAL DE LA TIERRA EN L.1 AllRICULTURA MEXIC.l!lA, 

2.I El problema de la formacidn de un espacio econ&nico de1articu· 
lado de le ld,ica del capital. 

El prol:lema de investi~acidn C:e la presente tesis lo constit1.:ye el 

hecho de la existencia de un espacio econdmico en la ar.ricultura • 

mexicana que parece no responder con el dinamismo necesario para • 

responder a la ld~ica implacable de la valorizacidn del capital ya 

!llenamente instaurado en nuestro pa!s. 

Tal espacio se constituyo con la seitre,acidn de una porcidn • 

muy considerable del territorio nacional arable do la dinfmica di· 

recta de la econom!a mexicana. Tal e1pacio tiene como caractor!•t1 

ca fundamental la forma del acce10 y la tenencia mi1ma da la tie • 

rra, practicada• m's re1pondiendo a intere1es de car&ctar social y 

pol!tico que a una planeacidn u or•ani~acidn 91!1inentemente ecolll'la\l. 

coi, dando cano resultado una forma ~ de propi .. ad del suelo 

en ln aitricultura que crea ~ en apariencia inabtible• y co· 

rnien~a a manifestarle a veces como un lastre para el •i•tema macra 

econdmico en su conjunto, y a v1ce1 como un impedimiento para lo • 

rrar el pleno de•arrollo de este sistema. 

La forma de la tenencia social en la a•ricultura mexicana, la 

propi~dad ejidal y comunal, se encuentra en el vlrtice de la actual 

crisis esti:uctural del campo mexicano. La tenencia privada en el • 

medio i:ural, ante esta crisis, no se ha manifestado inviable. El • 

problema de la a~ricultura lo constituye la tenencia social que no 

hn lo~rado resiStir con t!xito l.a penetracidn de las relaciones e.a 

pitalistas de produccidn. El crecimiento de la econom!a mexicana • 

la hn situado en un callejdn sin salida donde dif!cil.rnente lor.rará 

sobrevivir como fi~urn ju~!dica pues el camino de su eliminacidn • 

yn se ha allanado por las reciente• reformas al 27 Constitucional. 
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L~ pí:C'..!liar estructura ncr~ria. de ~:é:dco, tal y como lu obser• 

vn:.1üS ho}' e~ d!a, prer.t~nta. un proble:n.:i sinC"'Ula::-, a saber, la cr.is .... 

tencia en ella del 27 3 de la poblncidn y de acuerdo a nuestros e&¡ 

culos apena< el 8 :: del total nacional de producto bruto ~enerado. 

~stn •ituacidn tiene su orir.en remoto en los saldmmientos de -

asuntos sociales y de justicias histdricas acaecidos de coyuntura -

en coyuntura nacionales, m's empujadas las soluciones por el impera 

tivo de tr~or la paz social que por realizar la traza de un proyecto 

económico para el pa!s, Lo que no quiere decir que no se concibiera 

lste por parte de las clases m'• ilustradas a lo lar~o da la hiato~ 

ria nacional aino que enfralltaclo cada ~IC\lpo en el podar al momento 

de su coyuntura, au reapuesta ha •ido auy variada y siempre ae ha -

respor.dido de acuerdo a las circunatanciaa del momento· mi amo. 

E:l f endmeno urbano en los tiempos de Ju,rez presidente era abo 

conap!cuo. De hecho Mlxico era una .aldea rural donde la mayor!a de 

la poblacidn no representaba una presidn de demanda de conaumo sobre 

del E:atado1 de una manera u otra ae alle~aba 101 medio• de vida ain 

importunar demaltado al r.obierno de la rep!blica , a excepcidn de -

cuando se pon!a en predicamento au propia existencia c01111nitar1a al 

pretender despoj,rsele de aua tierras. 

Ea con C'rdenaa preaidente que una ~ran porcidn de la poblacidn 

mexicana se ve precisada a presionar sobre de au irobierno central al 

experi.t:let>tar la necesidnc1 econdmica fla~elada por la irran crisis mun 
dial del capitalismo, ya bajo una articulacidn econdmica la forma "" 

cidn social mexicana m's capitalista, de mayor desarrollo del siste

ma capitalista do produecidn. 

Para evitar la inmir.eneia del nuevo estallido social, C'rdenas 

toma la dccisidn de efectuar el reparto aPrario hasta sus dltimas -
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cc1~sccucnci.as, pero sin atender mucho a la r.:.tuaci6r. financiera. de 

su r-o~·Jierno o, q.l!.r:.1, cs?en:::.ndo c~0'.7Ln.:3in.do d.:.l ejido colectivo. 

De~de sus or!rcncs cn.rd~~is~as, 1~ p=o?i.~daci social pre~cr.t6 

difiC'.\ltaC.es para su plen,:¡, insersión al moc.lo cc~itnli.~tn de produs 

cidn y de suyo la dinámica de ti~o socialista que se le buscaba 

imponer no alcanzaba a cuajar ya que el antecedente comunitario de 

la propiedad dol suelo a,.rtcola se manifestaba insuficiente para • 

basar en dl las nuevas fotmas de la tenencia de la tierra. 

Ast los rezar.os empezaban y continuaban acumulando•• en tanto 

para el Estado al parecer no existta otra 1olucidn al problema ar,¡a 

rio que el continuar el reparto de la tierra, arrancando del camp¡ 

sino toda iniciativa individual y poco a poco, haciendolo dependitn 

te de la iniciativa t>Ubernamontal para resolver aus pi:oblema1 m'• 

sustantivo• y apremiantes. 

La din«mica de la a1<ricultura a la aaedn de la priMra aCUllU· 

'. lacidr. industrial mostraba un par de atntomas •umamente 1in1tUlarea• 

por una parte, de alitUna manera la innenaa poblacidn rural del pat1 

tanta resuelto su consumo m'• irmediato y, la a,ricultura comercial 

en virtud del extraordinario ~·•to en infrae•tl:\lctura de rie~o co • 

menzaba a percibir beneficios en r.ran cuantta. Tal ,asto federal en 

riero serta el í-undamento del ulterior ~ ~ ~. en -

cuanto a ,roduccidn se refiere pero que no a niveles de bienestar • 

para la poblacidn campesina. 

Parece ser que el r.lanejo polttico del problema al!rario fue lo 

que llevd al establecimiento de un rezap.o secular para el campo y • 

que a finales de loa ai:os sesenta, con et advenimiento de la socie• 

dad de mnsas, hi~o que el campo empezara a perder eu dinilr.d.ca sus • 

tentadora de poblncidn c hiciera aparicidn la c~·!sis campesina. 

'n el medio rural se confotmd toda una estructura clasista, 
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cncabez~t\.~n por une. burocra.cin a}ropol!tica vrocuradora dE· los inte

reses de la. bu1·r>ucs!a. arraric. cor.1crcial, la ti fu::.distn y presta.'taria 

El ospucio que ln eco~om!a C.'.llT.pesina. e~pezaba n ocupar, poco 

~ poco se manifestaba insuficiente para responder a las e~,ectati ~ 

vo.s ya no st5lo de consumo de esta poblacidn, sino que a Las de su -

propia supervivencia. 

El problema fundamental con la econom!a c11111pesina era que de -

todos nodos se encontrabo. ocupando un espacio en el u!'l!vcrso de los 

recursos productivos de la econom!o. de la formacidn 1ocial mexicana 

y que paulatinamente •1 uso le empezaba a manife1tar falto de arti· 

c:uiacidn 16r.ica con el desenvolv!.miento capitalista ~eneral de la -

econom!a nacional. o, m'• bien, la debilidad polttica y organizati· 

va del campesinado, le hacia caer en las earra1 implacable• de la -

valorizaci6n del capital, creando problr.ma1 de 1oluci6n siempre po¡ 

ter~ada a un tiempo futuro en el cual la justicia habr!a de lle~ar 

al clll!lpo, Toda la prablemitica campesina ten!• su eje en que ante -

la ausencia de mercado• de loa factores 1uf icient1111ente desarrolla

do•, l~• ajustes se pre•entaban violentamente al trav.ts del mecani,1 

mo de los precios, por m.t1 intervenciones en el medio rural que pu• 

dieran realizar la antil!Ua CEIMSA y, mis actualmente, CONASUPO. 

Finalmente, las formas de expoliaci6n del producto campesino -

ller.a a extremos que atentan contra la propia existencia de la COll\l 

nidad rural y se plantean ruevas formas jur!dicas en 1992 para re -

solver el asunto, una vez mis, pol!ticamente. Sin embarP.o, aubaiste 

el hecho inneP.able que la disposici6n de rec:ur1ae productivos realJ. 

zda por la economía campesina, no se o.rticula en la más racional 

ferir.o. capitalista que desearamos, por las mil.es de razones que se -

quisieran. 
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2. 2 ,\~tccecle?itcs hist6ricos; Ce los i•:!tecas al Por!'iriato 

'::6t1ice Telterinno-!~e'.'.ler.esis fi•urada por un cofre de petate lleno 

de Jac~ (li, la tase ~nterial de toen riqueza se•u!n constituyéndg 

dose por la tierra, el suelo cultivable. 

Lns tierras pertenec!an al Calpulli, independientemente de 

que se locali~aran en cualquiera de 1ua barrioa1 pertenecfan al -

templo o, en ~enera1 1 a la ciudad, Se viPilaba que cada fllllilia -

fuera dotada de la tierra nece1aria y el jefe del Calpulli •• •n 
carr.aba de reristrar y mantener actualizados 101 repartimiento1. 

Exiat!a la propiftdad colectiva con derecbo1 individual•• de 

usufructo y se !!OZaba de su uso de por vida, pudiendo transmitir

se a los hijos y heredero•. Todo adulto casado tenfa el derecho • 

•. im¡>rescriptible de recibir una parcela y la oblbacidn de cultl • 

varla. Si la dejaba de cultivar por dos allo1 1 1e le amone1taba 11 

veramente y 1 si persistra en su conducta, •• le privaba de ella • 

al si,..,iente año, reP.res,ndosele al fondo cOllll!n de tierras. Lo 

mismo ocurda si la f1111ilia se extin!>Ufa o 111Udaba de barrio. 

¡\o exi&tfan tierras vacantes, la propiedad del Calpulli te 

extend!a n todns sus tierr••• nun lns no cultivadas que se encon

trabnn dentro de sus l!r..i tes. ~:o hl\l>!a st•elo sin dueño. 

!1 jefe del CalpulU y su Concejo ::>oc!!nn dnr tierras en al

r:nil"r a cultivadores no r.ierr.bros del barrio, pero la renta iba -

al fondo eo:m.!n y no a individuos en lo particular. 

!l derecho al o•o de la tierra no pod!a retirarsele a nadie 

en tanto la conservara en cultivo. Todo hombre estaba dotueo de • 

'>lla si es ~l'" era lit.re y si no tE a•radaba ta que tenfn, :;iod!a 
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solicitar otra. A su ~uerte, no transmit!~ a sus herederos la tie-

rra, sino que e1 uso de ella. 

A medida c¡ue se fueron diferenciando tns funcior.es sociAles 

esta re~la sufrid m~ltiples excepcionec. Los funcionarios, los di~ 

notarios y los sacerdotes no cultivaban el campo al que tcn!an de

recho 1 los artesanos y los COl!lerciantes estaban exentos del traba

jo a,dcola. 

En la •poca prev1a111ente inmediata a la lle,ada do los lnva12 

res euroreos, parece ser que las leyes aztecas previeron los casos 

de ventas de tlerra. E1taba en vta1 de creacldn una propiedad a 

parcir da la propiedad co1activa1 como con1ecue11ela de la expan 

alc!n del '"ª de d01111nlo a1.teca que detbocdaba ya en mucho a 1u1 

dOlll1nlo• orl,ln•l•• de barrio•. Ya exl1tt• el Altepetl•lll como -

propiedad particular y privada de un• cludad 1 el Tecpantlalll co

mo tlerra perteneclente al Palacio, al natocamUU. al Seflodo y· 

el Yaoyotla11l COlllO tierra• de f'Uarra. En todo• e1to1 ca1011 •• -

trataba de tierra• cultlvadu por a1clavo1 y plebeyo• de \111• clu -

dad l!llllatlda1 cuyo• producto• •• de1tlnaban a la• nec11ldade1 del 

Imparto. 

El ~ y 101 reyes a1ociado1 • 41, di1pon!an de cantldA 

del con•lderablH de tierra a la lle11ada de 101 europeo• y cuyo• -

producto• eran a1l,nado1 a 101 funclonar1oe 1 101 juec11, 101 jefe1 

militare• y a lo• templo• para cubrir eus ~a1to1. Para e1to1 t1em

po11 aunque tas tierras •e~fan •lelldo con•lderadal de propiedad -

colectiva, empezaba a flrurarse la capacidad de que un di•natarlo 

del Imperio -Tecuhtti-, no para et usufructo de las tierras a sus . 
descendientes, sino parn la transmisldn dol dotnlnlo pleno de la h! 

redad, const1tuy4ndose el Plllalll o la• tierras del P1111 que •• 
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;>ocl!ar. heredar espec!ficrunente al dezccr.diente del Tecuhtli junto 

con el alto car~o que poseía el ascer.diente. 

Las cr6nicas de loo años previos a la lle~ada de los europe

os a ~esoam~ricn dejan ver que las f or:nas de propiedad privada 

afloraban por doquier, debido biaicamente a que la sociedad azteca 

se encontraba en una tran•icidn plena hacia un 111.1evo tipo de or2a

nizacidn asimilante de lo• 2rande1 cambio• 1ufrido1 en la expan 

sidn del Imperio. 

El MacehualU -urtcultor azteca• seiwf'a conHrvando COlllO 

dnica riqueza au parcela perteneciente al Calpulll, al que 11 ad.a• 

mo pertenecf'a, en tanto la valancha de bienes, producto• y joyas -

afluf'an a la capital imperial provocando una acelerada diferencia· 

cidn clasista y de la que su~f'a la necesidad de administrar a la 

nueva sociedad azteca afluente• 

La situecldn del a11ricultor azteca no decaf'a peH y a que au 

tierra poco a poco fuera presentando erosidn y, por ende, no fuera 

capaz de 101tener1e 11 y •u 'f amllia, aunque lle .. aron a presentarse 

•randel hambruna1. r.a dtuacidn ,eneral de boyanza del lmperlo le 

permltf'a acceder a producto• de vestido y alllllento• que perlodica-

111ente 101 señorea, o el 111111110 &111perador, repartf'an entre lo• ciud.1 

danos. La propia conftuencia de riqueza• a la capital ilrlperlal de! 

de los mis apartados rincones de 101 dominio• aztecas, permitfa -

c¡ue de al~na manera al~o de ellas lte,ara a mano• de 101 macehua

les, un tanto y como ocurre actualmente en los Estados Unidos de -

~:orteaJ!l~rica, donde m&s de trH lllllone1 de cabelaa de bop;ar H lis . 
nefician directamente de ~relf~ ~~c:!i o 12!!!! .!I!mJ!! ~rát~s. 

A la lte~ada de los españoles, la sociedad azteca se encon -

traba a ~unto de acceder a un eatado en su evotucidn que te 
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llevaría necesariamente al ~otablecimiento de una fo~a monetaria 

an&lo~a a la de nuestros d!as, con todas sus funciones dinerarias 

~ue te conocemos y con etlo, consecuentemente, a tas focr.as de PC2 

¡¡ietlad privada ya conocidas en esos tiemt>o• en Euror>a· Desde lue~o 

que con una cierta especificidad nacida de su propia evolucidn hi! 

tdrica y que ya jam'• podremos detez:minar por el salvaje exterm~ -

a que fue sometido el mundo azteca. 

En la especulacidn de lo que pudo haber sido esta sociedad -

al es que lo• europeo• no la invaden, re1peoco al tema de la tene.n 

de la tierra que no• ocupa, podemo1 •eñalar una cuestldn de 1wna -

!.Jllportancia. Cuentan las cr6nica1 que el primer Tlatoani, r:ey o em 

perador de lo• azteca•, al morir no de•i~n6 sucesor, a contrapelo 

de la pr,ctica contempor,nea del Partido Revolucionario lntitucio

nal y del Pre1idente de la Repdblica; 11 no deseo •ino que "la 

repdblica eligie1e, de ello• (lo• azteca1), al que le parecie1e p~ 

ra que lo• ,obern11e, que en ello les querra dejar 1u libertad, c~ 

mo antes la tuvieron, para ele~irle a 11, lo cual 1iempre 1e !'llar• 

dd entre esa ~ente mexicana, porque no reinaron loa hijos de 101 • 

reyes por herencia, sino siem!'re por eleccidn" (2), Efectivamente, 

.\camapichtli, c¡ue asr •e llamd tal irobernante, con esta accidn ••.D 
taba las bases para impedir que el pueblo fuera sojUZ!•do por el -

Tlatoani en sus personas o en sus tierras. Con este principio de -

soberanra popular, quedaba abierta la posibilidad que el pueblo 

pudiera lle~ar al pleno dominio individual de las tierras, tal y -

como oeurric5 en h lno:laterra medievd del Rey "Juan sin Tierra" . . 
Desde lue~o C?Ue a su lle~ada los espaf.oles encontraron una -

monarqu!n -asi&tica y lo que sea-, pero una monarqu!a le~!tima a • 

los ojos dBl pueblo y que, adem&s, no conculcaba los derechos 
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Ciases, inclu!c.~o nqut:'l de ~oder U3'.! fn . .:ctnr un peC;i.zo Ce suelo para 

alle~arse la subsistencia. 

El hecho de c;u<> ¡:.,tzal".u"tcoyótl desi~nnso a lletzahunlpilll. -

como su heredero al !!2I!e de Te~coco, nos habla de una mar.erft de -

obviar las dificultades de encontrar a un sucesor capacitado o ,que 

todo el pueblo tuviera por le!'!!timo. 

Creemos que se puede decir que el pueblo azteca era una ea~ 

el.e de cooperativa con respecto al poder absoluto del monarca ••P~ 

ñol (a la fecha de la Conquista, los co111Uneros de Castilla hablan 

sido derrotados) y que, en todo caso, se autoconceb!a como una pa¡; 

te mls del universo en el que se daban cuenta c¡ue viv!an, y no la 

parte absoluta de late. Prueba de ello es que no arrasaban ni aN.

quilaba a los pueblos y ciudades c¡ue 1omet!a a 1u control, a dif•·· 

rencia del pensar eurol,'eo de la lpoca. Por e10 1u desconcierto al 

triunfo de Cortlz, cuando lea fue ne!'!ado someterse con todo el an· 

damiaje de su cultura al nuevo poder, ciue 1upon!an le.,it!mado por 

la voluntad de los dioses. 

En sus l'\lCrras de conquista, los aztecas avisaban previ11111en• 

te de sus intenciones y expon!an sus razones para dominar en una -

serie ne,.ociaciones que ten!an por objetivo convencer al enemi,o -

de la necesidad divina de su sometimiento. De lle.,ar a la ~uerra, 

una vez zanjada lsta a su favor, los aztecas permit!an a los pue • 

bles sometidos continuar viviendo como mejor les pareciera, •iem -

pre y cuando entre~asen el debido tributo acordado. . 
Los espaf.oles estaban muv animaladas, para ellos el derecho 

de conquista pose!a un caráctt.r absoluto, cuestidn desconocidA en 

la amerl.ca precolombina. Pertenecran a una cultura c;ue alejaba al 

hombre de la naturale~a, abar.don&nclolo a sus propios esfuerzos. 
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Con la cre>aeión ccl Virreinato de la Kucva Es?aiia, ni la n~ricult>t 

ra ni el col!'ercio de la era azteca se conservaron como la activi • 

dad económica fund~~ental: ahora la miner!a pasaba a ser la activl 

dntl ?rod•~cti-.a bisica de estas tierras conquistadas, ante et afán 

de una capitalización r'pida de la misma y que por cierto, tanto -

flujo de met&lico a Europa creó una inflacidn colosal y marcd para 

España su eterno subdesarrollo y ser 1ua ciudadanos europeos de 

le!'Unda por •iempre puel •e acostumbraron muy Ucil al dinero ~an.1 

do sin 1udor, sino •implemente por e:KpOliaeldn criminal. 

A¡:iarece la Encomienda como una institucidn colonial que no • 

•bnificaba la propiedad privada de la• tierra• ni de 101 hombrea, 

po1e1ione1 y llfbdito1 de la CoroDI E1pallola, lino que una fotma de 

apropiacidn de lo• producto• de la UDI y el u1Uf1CUcto P.ratls del • 

trabajo de lo• otro1l3), 

.A lo lariro de la fpoca colonial, lo• natural•• lucharon por 

mantener 1u cohe•idn 1ocial 1 nacida de la1 fo111a• coauD1le1 de PIC2 

piedad del 1uelo y concretizada en la exl•tencla de lo• !randa• y 

pequeño• colectivos prehl•p,nicos que re1i1tfan el embate de 108 • 

peninsulares de mentalidad pose1ioni•ta. 

La estlCUctura a11rarla azteca H ve afectada por la• nuevu • 

formas do propiedad trafdH por 101 e•pafloles, en cuyo or!r.en ee • 

encuentran las !!l!lrcedes reales de tierras y naturales en las tan • 

fo.mesas "l?eoner!"s" y ~aballer!as 11 • 

La dnica forma de oponerse al desarrollo de la propiedad de 

los españoles era mantener ffsicamente a la comunidad ind!Pena, -· 

Bastaba que un lote estuviera inculto para que fuera considerado • 

ocupable. Pero, "dem4s, e:dst!a una variedad de mecanismos para 



a;iro!'i"rse ce lo. tier,;a, como la venta por pnrte de la aristoc:r" -

cia in~irena arrimada al espaf.ol y ari:uina¿a, la morbilidad ce los 

naturales ante ln sffilis y P.Onorrea del c:on~uistador y demás en -

fern.P.d:>c.es tuidns de Europa para las c:-.:ales el ir.d!~.ena no tenia 

defensas or~«nicas, y en ~eneral, una lezi•lacidn favorable que 

brindaba tierras listas para ter ocupadas. 

Por Cldula Real de 1538, •e dictlllllin6 que loa pueblo• ind!~t 

nas debfan continuar siendo robernados por sus propias autoridades 

adesn's de que la Corona ~arantizaba que lat comunidades pudieran • 

disponer de au pro~ia tierra y trabajarla ain mts obat,culo• que • 

los pa•o• tributarios del vasallaje en bra~o• y eapecie1 lo c:ue no 

lmpedfa el pillaje a c¡ue ae vefan sometidas y que adl11111ente te1111i

narfa para la c0111Untdad cuando aua tesoros hubieran pasado a manos 

de 101 conquiatadores. 

!1 perfodo de conquieta• expedicionarias deatruye la cohe 

1idn social del mundo indf~ena al aniquilar todas las fo1111aa de ~ 

gulacidn econ&nica que habfan ller.ado a dat'le los natural•• a fin 

de prote~er1e de lo• fendmenos aleatorios de ta a~rieulturft, co· 

mo lo era mantener re•ervas alimenticias almacenando ~ranos. 

El snCOJ!lendeljO encuentra •1 lfmite a ta explotacidn ah! don· 

de empieza a comprometerse r.ravemente la propia existencia de los 

indf~enas tributarios, al elevar el excedente al mlximo. El produ~ 

to de fstoa, servir& de fondo de consumo para el encomendero, as! 

como de fondo de acu.'lllllacidn, pero el consu.~o de los indt~enas y ~ 

cu ca,acidad ce crear producto ser&n el t!mite despues del cual sg 

breviene la hambruna y la muerte para el lndto. 

Durante las primeras dfcadns del sido XVll, la or~anhacidn 

de la produecidn a~r!eola presenta un carácter su.~runente hetarooé

neo pues las COt'IUnidades ind!~enas y las estanciaa espafiolas 



-32-

conviven. :?ero n ¡;-nrtir de esto.s ltlti:.l~s, er:.9i~:?"1!"!. a surto:ir las -

Saciendns, quo dt~rar.tc trasei~ntos años ser&:n el co!ltrc en torr:o -

nl cual habrú de drar la ª"ricultura mexienna. En ciertos per!odos 

las ~~ extraetivas jue"an un paµel CJalitativo i~?Ort~nte, 

al ser el la~o que une al pa!s con los mercados internacionales, -

pero su diná.~iea refleja el funciona.~iento de todo el sistema de -

explotacidn dorAe la ocupacidn de la mayor!a de los mexicanos era 

la ª"ricultur<l. 

La mayor!a de los campesinos que trabajaban en las haciendas reci

bfan un salario que se les arrebataba, condicionaba y serv!a de -

~ancho para constitu!rles una deuda perpetua que ~arantizaba su •2 

metimiento y arrai•O en los do~inios de la própiedad hacendarra. 

Estos pednes posefan aus propias parcelas y a las cuales les 

dedicaban parte de su tiempo, dendo imprescindible que las culti · 

varan par<l "aranti~arse la subsistencia ya que al espal\ol ae 1• hA 

bfa quedado la mala costumbre de recibir al trabajador presto para 

l&s faenas provisto de su propio ~ de subsistencia, provefdQ 

por el ind!"ena mismo. 

En opinidn de un famoso estudioso del semi-capitalismo en -

Mfllico, el sistema de la hacienda estaba compuesto por tres tipos 

de economfa1 la del hacendado; la do los aparceros o arrendatario• 

y1 la de los comuneros o pequeños propietarios, cuyas parcelas se 

encontraban fuera de la hacienda, pero que estaban fntilr.amente re

lacionados con el funcion~~iento de éstas. "i::ntre el hacendado y -

los campesinos ei:ist!a un conflicto per:nanento sobro tierra•, a'!lla . 
bosques, campos de pastoreo y, princl~nl~ente, la utill~acidn de -

1" mano c!e obrtl 11 (4) . 

neaumiendo, en principio et Zstado Virreinal respetaba ta 
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lc-iti:nidad ele la::; !)rori~dades incli,,cnns; en el si ... lo ::;i¡r eran ce~ 

sidcrndas como le~nt:nente pose!clns si pocl!nn los nnt'-lrales <;U<! 

eran herencia en posesi6n privada desee los tiempos anteriores a -

h conc¡uist3. ,\ falt" de afi~aci6n después de un litigio, los ca

ciques y pr!ncinal~s pnidentes fortalec!an la posesi6n solicitan

do mercedes virreinales a la ,\udiencia, a la manera de los pueblos 

lo~r&ndo obtener en extens16n, aunque no en mklero, otor~aciones -

i~ales a las de los españoles. 

Como las otor~aciones de tierras a las comunidades ind!,,enaa 

corporativas, las mercedes eran dada• para la a~ricultura o para -

la erra de ~anado, pero el ~obierno virreinal no obliraba al CUlll -

plimiento de esas especificacionea. Un documento de merced era con 

aiderado la pnieba de propiedad para el c¡ue lo recib!a aar como P& 

ra aua herederos, independientemente de como laa utilizara. 

Las tierras caracter!•ticaa de un cacicaz~o del •i~lo XV11 1 

combinaban propiedades privada• y propiedades adquirida•, alltunaa 

~arantizadas por mercedes reales y otra• balada• dnicamente en la 

herencia llldlgena. 

En el •i~lo XVIII las mercedes virreinales y laa disputa• -

sobre de la poaesidn, hab!an detaz:minado la propiedad de la mayo-

r!a de las propiedades privadas ind!~ena1 1 haciendo que el orf~en 

ind!~ena de las tierras del cacicasgo dejara de ser ,ertinente y -

las dis!'Utns de propiedad empezaran a resolverse en tdcninoa del -

derecho español. 

Fn el dltimo per!odo colonial, los caciques y los fl!'Opieta -

esne,ñoles poc!!an sor mestizos y sus intereses pod!an ser muy 1eme

jantos, _"tt cacica:o:~o de Al va Corti!1 en Teotihuacan y el cacica:!l~O 

do ?ne!:: c!o l!enc!6~n en /im~c:n.T.ecn se convirtieron en dominios c¡ue -
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c!iferian Ce lns h~.cienc!ns es?nfiolas sdlo por su or!,..en ind!"ena y 

..,or las re~las del cn.cic;i:::i:po ~ue re"!an s1.l herencia. Los enciques 

~ro9ieta~ios del si~lo j:'/lll eran conocidos como hacendados. Al 

i~unl que otros haeencados compraban y vend!an tierras, rentaban -

tierras a •entes de otros lu~ares, le~aban sus propiedades a sus -

herederos y discut!an con las comunidades ind!~ena1 sobre la pose· 

si6n 11 (5), 

LAS Tl!IUIAS IN a.. f91!PlRlATO 

En la Ca1tilla del •i~lo XVl, la ba1e de la resistencia del c11111pe• 

sinado 1e con1titu!a, ante el empuje del poder ab1oluto, de una 

propiedad de la tierra y 1us biene•, comunal. El disfrute de los • 

campo1 1 las praderas y los bo1ques en cO!nl!n por 101 aldeanos en 

sus for:maa de bienes ca.nuna1e• propios, bienes del ~ y ~

~. marcaron el retorcoder de la P.anader!a tra•hwnante y la • 

dolimitacidn m'• estricta de nueva• formas de propiedad al t•rmino 

de la reconquista (6), 

Se•dn L. Arroyo y G. Alcerre~a (7), el t•i::mtno de~ 1ur· 

1te cuan~o la Corona Española concede ahunos litios para c¡ue 1e 

formen tos pueblos de los 'naturales y puedan tener 1u1 ,.anado1 •in 

que se rewelvan con los de los españo1H 1 teniendo una le~a de • 

e::tensidn en derredor del pueblo y donde no se pod!a cultivar pues 

se asi~naba como ~ropiedad de los vecinc1. 

A lo lar~o de los tres si~los de la dominaei6n española, las 

comunidades i!\C!&enas lucharon denonad11111ente nor conservar la ex • . . 
tcnsidn territorial que las autoridades virreinales les hab!an re· 

conocido, en tanto las propiedades españolas se iban all'~liando ha! 

ta alcan~ar proporciones ~i~antescas de la ~eo~raf!a novohispana y 
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b:is,,co.s "n et e:-:tcnsionis!:lo )' l" rent" clifor~nci.,l. 

Ln fi.,ura del Mayoraz"o era lo c¡ue para la hnciend" le re¡>r!). 

sentaba el i!:lpedi!:liento fundamental para su desarrollo. La maycr!a 

de las hacienda1·de proporciones f'iP.antescas, eran adoinistradas -

por un personero del hacendado, ya que lste las m&s ~e las veces -

se encontraba ausente de sus propiedades. El mQYora.,~o sivnificaba 

la heredad hacia sdlamente uno y 1j5],o un su¡csor de la propi~dad, 

el mayor de la familia. Es hasta la 4poca indei>endiente de M&xico, 

en 18381 que el mayora:!ro deja de e:tistir ler.almente. 

Con la expedici6n de la Ley de Deaamortizaci6n de Bienes de 

Manos l'!uertas 1 las comunidac.les ind!~enas per":leron la capacidad lt 

~al de poseer y administrar bienes ra!ces, El influjo de la jdven 

y exitosa rel"fblica allende el !'.fo llravo del 1-lorte, hacia pensar a· 

los paderes del liberalismo mexicano que la construcci6n de una 

amplia clale de propietarios rurales era la condicidn indi1pensa -

ble para alcanzar la tan ansiada con•olldacidn y modernidad del P! 

!s, lue~o de la estrepitosa derrota a manos nortoam~r~canas y que 

18plic6 la p&rdida por desI>OjO de mis de la mitad del territorio -

heredado de Ee~alla 1 cristalizada en unos tratados totalmente ileP.¡ 

les -puesto que no fueron firmados por autoridad le .. ftimllll'.ente 

constitu!da- 1 los de ~uadalu¡>e ruidn F.idal~o (como er. la escritura 

que hacen los ~rln.,os de los nombres completos de los mexicanos) -

del 2 de Febrero c!e I86.8. 

La ley c!e referencia, ordenaba el fraccionamiento de las ti! . 
rras y su adjudicncidn individual. Lo ~ue si~nificaba c:ue la pro -

piedad de las comunidades ind!~enas, asr como sus e_iidos• debfnn -

desaparecer para ahora nombrarse t:!tuto de proc>iedo.d i:-clivicl•inl 
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l:o.s !"'2'.rtes Go la mis!r.n entre sus :nie!'i'.bro!l. De la rr.i5r"ltt fo~n, las 

tierras ~1E. dab!an denunciarse, y nclje!di.carse en ;iropiedac! pues 

el objetivo era no dejar tierra sin due~o. 

La fo::,;iaci6n de las co~rañias deslincadoras fue el principio 

de la catástrofe par:i las co!l".unidndes indl:r.enas. Desprovistas de -

recursos para el liti~io y de primeras luces de cultur:i occidental 

asistieron impotentes al espectáculo de ver c&t:o se les arrebataba 

su tierra por los particulares, sin importar que a.~parar:in la pro

piedad con añejo• tl:tulos virreinales, dado que la simulacidn de • 

las denuncias hac!a que hasta 101 terrenos del Zócalo capitalino -

pudieran ser denunciadas como tierras abandonndas. 

Es mi particular punto de vista que este despojo le~alizado 

de las tierras comunale~ cald hondamente en el ánimo de las .comun1 

dades ind!~ena11 sus ~eneraciones venideras, preparando el reaur•· 

~illliento de las formas de tenencia social de la tierra en Ml!!xico y 

que 1e fue acumulando hasta hacer estallido en la Revolucidn de 

1910 para reivindicar derl!choa ancestrales conculcados. 

Pe todas formas, los objetivos propuestos por la ley aludida 

no pudieron ser alcan~ados, muy al contrario, contribuyd el proce· 

10 de los deslindes y adjudicacidn a particulares, a exacerbar la 

concentracidn de la propiedad territorial en H&:11ico. Se lle ... ron a 

constituir tan dilatadas posesiones a t!tulo de propiedad de un 

slllo individuo, c.ue et ."enerat Tl!rrans se jactaba de que l!!l no 

Ara de Chihuahua, •ino que Chlhualma era de l!!l. 

Ce esta manera, resurP!a et mayoraz•o en Ml!!Y.ico, el hijo ma· . 
yor del hncendndo ern el dnico ~ue heredaba del padre la tierra e 

inclusive la des:itenc!!.a como en tos tie!r.¡>Os de la colonia, confor• 

m&ndose con obtener su prt•dccto diferencial sin !'ro:ionarse la 
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~~jOrQ de los suelos o ensayar cultivos superiores o más producti

vos, de manera que hiciera un uso más eficiente de la tierra. 

El latifundio lle~aba a pesar sobre del pueblo mexicano de • 

una manera peor ~ue las institucione~ de las mercedes y de las en

CO!!liendasestablecldas en el virreinato. 

Si la diferenciaci6n 1ocial que se 811\pezaha a alcanzar a fi· 

nes del sir.lo >'N en el lllUndo azteca fue barrida por la inva1i6n -

europea, bacienC!o que la inmensa mayorfa de la poblaci6n inclf•ena 

se situara en una po1ici6n lllUY por abajo de la del macahuel, la d~ 

1amortlzacl6n juarf1ta acab6 hundiendo a lita en la mi• abyecta .¡ 
serla y un peonaje tan 16lldll!llente co1ti:uido c¡ue 16l1111ente median· 

te la e11Jlinacl6n ff1lca de 101 opre1ore1 1e podfa escapar de 11. 

~n •eneral, la• I.eye1 de Raforma rapresentaban aL llirilaculo 

universo urbano del paf1, bu1cando llr.poner•e y tran1foi:mar la rt1a

lldad del universo rural c¡ue de suyo era tnne1110 en lo ff1tco y lo 

espiritual. Loe liberales dlecioehe1501 tenfan una particular con• 

cepci6n del poder polfttco. Lo con1tderaban, •e!'lln ahora le puede 

observar en la per1pectiva hl•t6rtca, dotado de un poder de tran•· 

formaci6n casi absoluto. Segur-ate por el·. influjo vi.tal da babu 

nacido, vivido y sldO 111'.ucados en un ~~blente social donde·el po • 

der se resentfa . total, por la herencia e1pallola, E1ta caracterf~ 

tica conceptual adn se conserva en nuestros actuales ~obernante1, 

para los cuales la realidad ea subordinada a los requerimientos y 

apetitos del poder, como f'ctlmente se observa en lo tesonero que 

son con sus planteamientos de banca rural para apoyar el desarro • 

llo del medio rural, pese a que unn y otra y otra ve%. tal banca 

•implemente ten•• <JUª desaparecer en medio de la corrupci6n, el 

despilfarro y arrastrando la cauda de la cartera vencida. 
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J.ar, Leycrn di:' l\cformn, l' <'n especial la pol!ticn a•raria del 

!!Q.!.f:iri.nto, ~ropieiaron el dcs:-iojo c1c- ticrroo de lon C"L"\.Jt")os ind!r.!, 

nn• o.un nlfn l.nr. posC'!an. El d<?sco de recuperarlas fue la principal 

motl.vaci6n ce ln ;ioblnci6n c"-'Opcsinn para lam:nrse a la revolución 

'l!.n ombnr.,.o, en esto no debemos do ir tan fakil yn c¡uo es importan 

te no olvidnr quo los despojos dejados por los españoles luero de 

tres sir los do saqueo, se distribuían irrel'Ula~ente en la P.eopra· 

f!a nacionn. Al sur de H~x!.co, se apiñnban las comunidades ind!r,e· 

na• con su tradicidn milenaria de vida comunal, en especial ah! 

donde la tierra y el clima eran prddir.oa como los terrenos que 119-

rodenbn Zapata! al norte del pa!s, las innen1a1 soledades donde no 

orA nm:ho lo quo pod!an venir a robar Apaches y Mozcaleros, pues -

las comunidade1 autdctona1 eran e1ca1a1, las m'• no hund!an 1u 

ra!z por m&s do dos o tres renoraciones y eran pec¡ueña1 y m'• bien 

Upadas a las necesidades del tdnsito do persc.-,a1, objeto• y mer

canc!.as 1 aunque no por ello dejaba de haber taportantes enclave• -

poblaciona101, fundamentalmente a lo larr,o de los P.enerosos do• -

del norte como el lr.vo, Meoqial, Na?.as, Atwanaval y tantos otro• -

de tan bonitos nombres. 

E1e complejo histdrico llamado llevolucidn Hexicana, no era -

lo mt.1110, no ten!a el il!Ual sbnificado para toda• las ccmunidlde1 

iflfl!Panas dol pn!s, no 1onaba bual, pero el tono que emparejaba -

era el del l'Elclamo de la devolucidn de lo que se les hab!a arreba

tado, aunque a veces hubiera lido el110 que no poee!an, como es el 

caso concr~to de la Comarca La~nera, donde 11e restltuyd a avecin

dados y trana~untes lo que nunca tuvieron, y lo cual se acabaron -

cuando el Na:..as se secd. Lo do comunidad lnd!,.ena y propiedad .CO!llll 

nal, suena natural, le~!timo y maravilloso para loa estado• de --



-29-

"ucr1:ero, Lorclos, l.ichoacán, etc, pC!ro parece una hn1:bnr.itlad de .. 

clon Pedro Aspe ·ol do los mitos etoniales- pnrn La Lnetunn, "':acate .. 

en~, .. ~"Un!;c:i.lic:-ntns y dom&s o pnra cierto~ estados del sureste me .. 

i<icano doncle nunca ne enternron de las convulsiones nacionales ni 

do nuestrao ~u~rras intestinns, l'Ues ya desdo mucho nntes de loo • 

españoles, et cacic¡ue hab!a sometido a la comuna a su voluntad y • 

borrado de su memoria todo veati,io de que el hombre un d!a tuvo • 

ol derecho n un pedazo do tierra para cultivar y ~anar el sustento 

Cosa esta dltima que salid n la luz publica ahora que explotd el • 

estado do Chiapas y noo enteramos C)Uo ya no ae llrunnn caciquea re· 

~tonales sino· tinc¡ueros alemanes. 

Por si lo antBrior no se ha entendido, 't&nese cuenta que el 

revolucionario mexicano peleaba cosas distintas sel"\tn los IUlllbOD • 

de la '-ªº~raf!a nacional que naver.ara. Por ejemplo, el m•• di,no • 

del epitlto revolucinario 1 !miliano Zapata1 en realidad peleaba por 

la libertad del hombre perdida cua!ldo se le de1pojd dol e~emento • 

b•sico de 1u libertad, la tierra. Para 11 1 tiPrr.a ~· hombre eran un 

todo indisoluble, recuperar la tierra era recuperar el cuerpo mis• 

mo del campesino, alejarlo de la explotacidn para volverlo a ver • 

trotar libre por los campos do naturaleza prddi~a. Para el e1cancl,1 

1010 de Doroteo Aran~o 1 la cosa era ir1e a la l!.2l.a para ll••ar e • 

tener lo que nunca se hab!a tenido y que miraba pose!an loa rico• 

do ou tiempo. Para d1 1 tomar una hacienda ai~nificaba saquearla, -

incendiarla, pues no 11ose!n un instinto de vida comunal ya que era 

producto de las oleadas de innh.rantes que periodicamente buscaban 

tos campos de cultivo donde asentarse y ofrecer su fuerza de traba 

jo como peones. Zapata, al tomar una hacienda, la manten!a produ • 

cic.>ndo y i ay de aquél que le m11tara una chiva o una vaca! 
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ln cultttrn occidental de su tiúm~o, tn 1\nvoli.1cit1r si,..nificabn unn 

O!'Ort1midncl clorndn de hnccroc clcl poder pol!tico de l" nncidn, 

puco "ccrtndnmentc idcnti ficnron <¡uc yn hnb!" m"clurndo el despla

zamiento del asiento ~coPr&f ico del poder do las ricns y antiruas 

tierras oal':aquoílns y su hipterlancl de influencia, hacia los terr1 

torios del norte, una ''"" que las tierras se volviorOl' cultaa y -

ll\ indincln <1oj6 de sor ariScn y hnb!n aceptado ol nsentamiento 

del mestizo sin molestnrlo en m11cho, irues poso!a el poder de la • 

pdlvorn y del ublo, temibles. Territorios a los quo ahora deb!a 

do corresponder el poder del pa!s ya que eran capaces de vivir la 

rocibilidad real de nportar el recurso neto, no comprometido pri· 

mnrinl'lonte, ¡iarn ln ndquisicidn del ncero y el bricldn 'J tantas c2 

oillno que oc ocupan pnrn ln dctentacidn del poder politice ~eal. 

l'or lo dcm&s, el sur y sul'E'stes de M•xico bnb!nn perdido • 

su din&micn econdmica de antaño al respecto, sumi,ndoae en la re· 

memberan:a de h'roes anti~uos los unos y, los otros adn •in des -

!'ertnr do la modorra bLStdrica ele los trdpicos ·"arct:~arquenHI . 

• 10!, hnl:lnr do los nnteccdentes do la forma social de la t~ 

ncncin do ln tierra en líd>:1co, es introducirse a un muntlo adn !IOr 

e7.plora1: i:ior nuestras "!.orl.ns intelectuales locales como Semo 

Calov o ?Dner Bartra, y que deberemos esperar a <¡uo las izc¡uier • 

das vuelvan n estar de moda para que estudiosos como estos puedan 

disponer de los a.'llbientes y ree1.1rsos pnra sus investi~acione1, 

pues os muy f&cil enrroi?.ar la propiedad comunal en la noche de • 

la histor1n patria en totminos te6r!.cos, lo dif!cil es dcmostrar 

sus cambios y cvoluci6n real, pensada, sentidn o percibida para • 

los fines del. poder. 
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2, 3 El Ejido y ln Revotuci6.i Me:tico.na. 

"" ;ioC:in J.¡:¡ rlevolucilin de las tierras ele la co,,..unidod, aparece por 

prirr.nrn vez ln ¡>al abro ;::jic!o en un texto de refo:::na a~raria (8), 

El concepto se 1.ncluycS en la Ley c¡ue Declare Eulas Todas las 

Enejenncioneo de TI.erras, .\•uas y :·lontes Pertenecientes a 101 Pue· 

blos, Otor~adas en Contravencl.cSn a lo Dl.spueeto en la ley del 25 de 

Junio de 1856, del 6 de enero de 1915, promul~ada por el Prl.mer J! 

fe del Ejlrcl.to Conatl.tucionalista, don Venustiano Carranza, en 

ese tiempo Encar~ado del Poder Ejecutivo de loa E1tado1 Unido• Me• 

xi.canos, Esta ley c¡ue trata a colacicSn la de 111121. ~. in•!.•· 

tra en la ·nece1!.dad de devolver la• ti.erra•, la1 at>Ual y 101 mon • 

tes que la autoridad colonial hab!a concedido a los pueblo• l.nd!~A 

nas, es.,ecUl.cá!!do ~ !!2 .u U!1!l?a 11.! m1!1.E .! l!! ~ 4'2" · 

munl.eades •!.no de dotar de ti.erra• a la poblacl.cSn niral 1111.•erable, 

y que latas no pertenecer!an al pueblo en comdn, 11.no que deb!an • 

dl.\•l.dl.rse en pleno doe1!.nl.o con la• 11.ml.tacl.onea neceearl.aa para 

evitar la venta y el acaparamiento de la propiedad. 

Hencionaba tambiln que las comunidades que carecieran de •ji 

do •ti.erras a la sell.da del ?Neblo·, tendr!an derecho a que le le1 

proporcionara el terreno sufl.cl.ente para ~conatltUlrtele. 

La Constl.tucl.cSn del S de febrero, ahora manoeeada por el la· 

linl.srr~ y sus levanta dedo en el Le~l.•lativo, 1e hacra eco de e• • 

tos sentires del carrancl.smo, pero haciendo aparecer la palabra 

ejido con el sentido de ti.erras del cotnl!n, l.nembar~able•: la~res • 

crl.ptl.bles e invor.dl.bles cte. Al respecto RoPer Bartra señala que 

113e ha di.cho que l<1 corstl.tucicSn del eji<lo, CO!!IO fn1to de lR revo

l•ici6n de 1910, ha re.,resentaco el triunfo de la pro:,iiedad comunal 
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i:::sto, ~i s~ rriirn el r;roblt:irr.n con deteni:niento, es unn falsedad: 

tl tl.5=..S_q, f!..Q. s.& ~1:1!! f.~ ~ ,.,:-onied~C corun"'l, sir.o una forma cmbg 

zncn d" pec.ueña propiedad o minifundio" (9). Para este autor, es -

un producto el ejido que refleja un intrincado laberinto de alian

zas y contradicciones entre diferentes clases y fracciones de cla

se que se estructuran en el seno del Estado emanado do la F.l!\•Ol'.t • 

cidn Mexicana. 

Se •M~ciona con insistencia en la literatura sobre el ejido 

c¡ue la le•i1lacldn mexicana no lo define formalmente, aunque de 1u 

prictica ,eneral previa a 1992 lo pod111101 caracterizar como un rr2 

dueto de un procnso leeal de ~ donde no hay venta sino re • 

cepcidn1 1u ueufrJcto se encuentra 1ujeto a •ran cantidad do res • 

~ricciones y limitaciones, como aquella c¡ue mencionaba la• caract1 

rtstiva1 del ejidatario, determinir.40 que para eerlo 1e requerra ~ 

de 1er pobre y se•uirlo ei•ndo 10 pena de perder 101 derecho11 la 

propifldad ejidal 1e enmarcaba dentro de un complejo de in1titucio· 

nes estatal•• y paraestatale1 c¡ue le condicionaban; al prohibir la 

venta y arrendamiento, la ley uraria colocaba a una ,.ran porcic5n 

de la tierra arable del para, la ejidal, al mar•en de la din'1!1ica 

del mercado y 1 en !!eneral "el ejido es una forma 11ue entremezcla • 

vario• tit>O• de propiedad1 e1tatal o nacionalizada, corporativa, • 

co::iunal y privada. El ejido H, en principio, p;p!)ledal! 4! l.! 

nacic5n 1 pero cedida a una comunidad de campesino• en usufructo1 a& 

quiere un caricter corporfttivo por la imposicic5n de re•las de or•A 

ni2acic5n y control a la poblacicSn del ni!cleo ejidal1 perol& ley • 

ta~bi~n establece una serie de nor:r.as c¡ue, cuando se han aplicado 

a fondo, han producido los lla:nndos ejidos colectivos, adc¡uirteen

do asr tintes de pro~iedad comunal; su car&cter de pro~iP.dad 
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~~ CIUTlpesina proviene del c!lttfr,!cto i!'"cli'.'iGunl c!e l.:i parcela 

P jiclnl P.n ln mn}'Or parte de los ca.sos, y de las disr>asicicnes c;.ue 

pet'l!'iten la herencia de la tierra. Todo el conjunto de caracterrs

ticns proctuccn .!!J2 l!1 realidnd y en la mayor parte de los c~sos, 

una fer.na di!fra~ada de pequeña nroniP.dad nrivada corporativi"ada" 

(IO), Destaca en todo de esto de la definicidn del ejido, que e~ -

aquellos tiempos de con1olidacidn del poder carrancista, la premu

ra por por reali7.arlo le llevd a otor•ar concesidnes al derrotado 

movimiento c11111pe1ino por la bµr"'1e1ia y de lo cual m«s tarde 1e -

habr!a de árrepentir en tfr.ninos del desarrollo de la• relaciones 

capitalistas de produccidn an el campo mexicano. Sin embar~o, el -

radicalismo se impon!a para •anar en estabilidad del sistema de d2 

minacidn polftica, 

~asi veinte afios de1i;iufs de ter.ninad11 la ravolucidn1 el pa-· 

rs ee encontrd en una encrucijada• o se reali~aban profuntaa refox 

mas a la estructura a~raria, o bien la fraccidn burFUesa recifn 

lle•ada al poder corrrn el ries~o de enfrentarse a un explo1ivo in.11, 

vimiento campe1ino1 el ~obierno de C«rdena! decidid reali2ar a fon 

do la reforma a•raria, y con ello la avltd a la bur~ue1ra revolu -

cionaria en el poder tener que desempeñar 1 dos dfcadas despufs de 

· •· su triunfo, el papel de liquidador del movimient.o cam¡>eslno" (11). 

Zfectiv~~ente, despufs de una dfcada de estancamiento econd

mico provocat!o por la l'.evotucidn, los años veinte mostraron si"nos 

de recuperacidr. para P.1 ,ars• un crecimiento de las manufacturas -

se ao:>O)•d <>n l.n trnnsferenci:i de valor ,roviniente de la aP.ricultu

ra. ~in eT.bar~o, la rran depresidn de la econo~ra mundiai de fina

les de los veintes alcanzd a Xfxico y de pronto los avances econd

micos del pars se estancaron y entre 1929 y I932, el Proeucto cayd 



'· 

-94-

en 1.!n doc(: ~ar ri~r.to, la.s e:{portacioncs l18 :: y lao i::r:iortz.ciori~s 

un 52 t: (!2). De lo C"..lnl <.leC'..lcimos cc::10 1J:i rr.i!Q. ~"!.1. la lto..-ru\t!n 

vcc~ci6n n~rarista del presidente C&rdenas, a lo su:.10 le ?O<'e:nos -

ac!'eCitnr t\nn "eninl inici~tivn p.:ira dotarse Ce unn fuc:-~a nacic -

nal suficiente para enfrentar al imperialismo norteL'!lericano, tal 

y como lo menciona el doctor Zurita C~'!lpos; ante unas necesidades 

histdricas en el orden pol!tico-social que le llev•ban a eneayar -

la refor.na a~raria por la ~ fann~r. 

C'rdenas, R"Uaftrietieta, entendfa perfectamente que en la 

Cnu ~!exicann quien disponlera del recurso neto no primarll!!\ente -

comprometido 1 en la com?ra del acero y el briddn, diepon!a del 

control de la misma. En la aldea mundial, eab!a que ocurrfa lo mi! 

mo• as! como su ,,.rupo peled el poder en Nl:r.ico, se daba.'Cuanta de 

las disputa• de los CuñoR Nacionales del planeta para hacerse 

del control del mismo y como ~ran estadista de mucha• luce• -no 

como esos hombres pequeños ~ue firmaron et Tratado de A"lla• con 

los .l:1tados Unidos, des,.raciando a Hexicali· queda poner en la P1 

lea capitalista mundial a su patria, al monos enrrumbarla·bien. 

Pero, por las circunstancias objetivas de su momento, la 12 

lucidn "cl&llca iMlesa farmer" que a::ilicd en la reestructo~racidn 

a~raria, necesarlL'llente debla ser sumamente •ui-~enerlu, .Yª que • 

la forma tfpica de un sistema capitalista desarrollado en cuanto -

la tierra, es ta RENTA. Sdlo mediante el arrend~'!liento puede el CA 

pital saltar los linderos del monopolio de la misma y a lo que se 

habfn lle~ado en el pa!s lentamente al trav's de los si~tos en la 

v!a de desarrollo lunker de la propiedad de la tierra. 

I'or Ello, el ej!.do, co:r.o ferir." eo tenencia social de la tie· 

rra con las cnr .. cte::~ticns c¡uc le L~primi6 Carecr.cs, contenta en 
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::i :r.is:":".o c~l pecndo ori,..innl do una débil bur"nc:sin que en el ?ro • 

c:.·$0 r~voluciCJnn:-io no t~vo ~&:~ re~cc!io Cl.'..'.C: alinrse y hacer serias 

concesiones nl c:i.m~esi:i.ndo e.m!°)obrecido, 

?ero por otra ,arte, Cárclenns ~o ~nclnba tnn errado, pues le 

daba cuenta de que e~ist!11 en la ~eo.,raf!11 econ6mica del po!s un 

se~mento de proeuctores anr[colas de suma importancia y a los que 

dl mismo y su "xupo pertenec!an. Rancheros, muchos de ellos arren

datarios, que se constituyeron a principios del presente sido en 

la fuena "ol!ti~ diri.,ente m's poderosa del movimiento atPrario, 

si hemoR de atender los decires de Bartra. 

Val .. a 1,a si1?Uier.te lar~a citacicSn para ubicar el punto 1 ''los 

oriP.ones del peque~o propietario 101 encontramos en los tiempos -

de la conquista. No todas las dotaciones que recibieron loa con -

quistadores fueron ~randes extensiones de tierra11 se hicieron d2 

naciones depec¡ueñas e~tcnsiones, llamadas peon[as, a soldados es

pañoles que decidieron convertirse en encolonos •.. la mayor parte 

de ellos se casaron cor. mujeres ind!Ponaa y se estabecieron en 

sus fincas paro labrarlas con sus propias manos. Sus hijos fueron 

mesti~o• y sus prec!ios representan una foma de propiedad a~r[co· 

la precursora de lo <;ue act'~almente se conoce en :·!d:-:ico como ran

cho 11 (B). ''Los ranc~.eros mesti:ios, que fueron los propul':nndores 

de las leyes c!o desa~orti~neicSn, no obt'~vieron nado con la ley 

del 25 de junio de Ie.5ó 1 cnrec!nn de los recursos necesarios para 

r>a•nr los impuestos ee transmisi~n de propiedad y el valor de la 

tierra. Una cirC'.ilar del 9 do octubre c!e 1856 trató de snlvc.r es

ta dificultad •• ,ln cirC'ilnr .•. parece a primera vista bien Gnc:a~l 

nndn al f avorec:i~icr.to c!c los ~estizos c:ue ella llar.'a clnse gcr.cs 

~· sur>rbió la alc:c.bnla y los •astes de esc:rit'urn ;iara la 
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bn!"l é~t.:is? Loe mes ti ~oc, buzcar.C\J :: bus~;..tr.dc, encontraron las c!a 

las corporaciones civiles, y entre estas, las de los ayunta.~ien -

tOS 11 (!f1) Y 1 finali~a.~.CS esta lar~n CiSPreei6n1 Citar,dO a .:=.oner 

!:artra, quien nos dice quo "al desarrollo do los ranchos pequefos 

se reali~6 n co~to. de la propiednc! co:nunnl ind!."cna 1 ocnsionando 

el impulso a una clase de pequeños capitalistas a~rarios m&s que 

a la for.naci6n de pequeños Ca.'llpesinos indepenclientes 11 (15),, , 11.tl -

i~al quo el pequeño propietario, el pequeño arrendatario tuvo du

rante el ai~lo ~1~ pocas posibilidades de desarrollarse• el •iste· 

ma htifundlsta le bloqueaba la e::tensidn y la acumulacidn de su -

exiguo ca~ital "(16). 

As! entonces, en realidad las opciones del cardenismos 1e ~ 

duc!an ld~ic~'!lonte• de momento derrotaba al en~'llifto lrrecor.cilia •· 

ble del ranchero, el arrendatario capitalista y campesino pobrei -

todavra y que se daba cuenta de quo la contradiccidn fundamental • 

entre arrendatario y terrateniente adlan:ente se resolvra a la ma

nera cl&sica revolucionaria de la vra faz:mer, puesto que exist!a • 

una incapacidad econdmica del arrendatario capitalista muy lar1a -

rio 1 et ranchero, para L~pliar su volumen de capital en jue~o ante 

una situacidn de atr~so en las relaciones de produccidn en las ha· 

ciondas que ill'.:>edhn la penetracidn del capitd en la •!'riCUltura. 

Al menos para su clase, disotvra el obsticulo del latifundio. 

Cita.'!los todo lo anterior para destacar que estad!stiCL~er.te 

ln a!'ortacidn de :iroc!uctos a~rrcolas pro\'inientes do las fomas de 

tanencia resultantes de los productores independientes, rancheros 

y arrendatarios, se ha mnntenido vi~ente a lo lar~o del si~lo, en 

los momentos de orave escases nacional frente a e~perimentos en la 
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~c~ztn·cturo.ción a.~::-ario. ~, los conflictos sociL!lcs en el c~--n;.>o. CQ 

sa cr.!c ol vic!nba Francisco 1.'illa y c¡ue c:~:>lic~ en r..ueho c!e Cjué se -

ali~entó la ~ente en la d'eada destr~etiva de la Revolución, y pa-

ra lo ~~al no necesito citar a nadie, por ser una cuestión del m&s 

ll"no sent:ido ccirtin. 

Sinteti~ando lo hasta a<¡uf expuesto, podemos decir, parafra

se.rndo a P.o.~er -:iuos nunca es bueno abusar del ~. aunque el h~ 

cho c¡ue nl~uien haya lle.,ado primero a decir lo c¡ue yo !'Or mi mismo 

puedo decir no debiera oblip.ar a andar a J.!1l.¡¡ ~ ~ buscando la 

cita a!'ropiac!a para envainar mis palabras y conceptos-, c¡ue la re

volución dol IO y las reformas arrarias cnrderdenistas rompieron -

loe obst&culos tradicionales al arrendaT.iento capitalista, ,ero cg 

tocaron otros nuevos. Las leyes •~rarias ll[Pte~!an al ejido contra 

las !'ODibilidades del uso efectivo del trabajo subordinmdo y del -· 

arrendaT.iento foar.al de la tierra ejidal. Pero ll'JestroE neolibera

~ 1111 hoy en dfa, re;:-resentmdo el desarrollo ca¡>italista del caT.

po no en c!dbiles rancheros sino c¡ue en ¡>0c!erosa bur"Ue&iR a<>rariR, 

h"n o¡>tado por ~anjar la disc>Uta entre fstos y el ejido por las m~ 

di!icaciones de I992 al 27 Constitucional c¡ue a este en~orro para 

la libre cireulacidn, inversidn y concentracidn del cat>ital en el 

campo, abriendo la vfa formal para c¡ue finalmente el mundo de la -

ciudad se abra ~aso en el universo rural. Lo <:'JO se~uraT.cnte ha de 

ser b~cr.o, pues loo ejidatarios ni producen lo suficiente para 'ª" 
~ar sus dis;osiciones que hacen de la ~acroeconomfa -inclu!do su -

etevcco costo social de o,ort-~nidad de oet:pucidn de tie~ra-, ni a~ 

mnn en tlof'initiva ~u revolueidn. Claro está, todo esto en estricto 

sentido aeon~~ico ~or mi parte, !''·1as en lo soeie.!, ~i eorn~cSn está 

con el ejidntario ,ues mestizo soy, pero no dejo que mi eorn~dn ~2 

bierne l~s vcrtlQdC~ que ~e ~rita la ciencia de la Zeono~ra. 
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El modelo ejic!al C~l ConstitU)'C-r.te Co -,:.\1ar4=t=-~r.o confer!:t. n .. 

la circ:ulaci6n de la tierra, aislándoln cel resto de los f3ctores 

de la rroducci6n pero conset"\·ado uniclos todoo los ole:::entos y c!cr,¡: 

chos costitutivos de la tenencia social, confi~ur4ndole una clase 

es~ecial de pro?iedad y no unn ?ropiedad privada restrin•ida. Las 

refo~a• al art!eulo 27 Consti~~cional y su secuela de nueva le~i! 

lnciér. a~rari" • Leo.! Mrarh., Ley or,.4nica de los Tribunales APra· • 

rios y lo que vendr4 despuls, de hecho han dado por terminada la -

forma social de tenencia de la tierra en Mlxico, creando una nueva 

forma de propiedad 1 ?.>Or una aerte de aituaciones jurl:dicu que 

prescriben, que e11 oca.S.011111 la h•ce aparecer como una mera a~.ruP.!1 

ci6n de propiedades parcelarias (art. 23, especialmente fracci6n -

ll> de la Ley Mraria actual) 1 en otras como una fi1>Ura asociativa . 

para la ?roducci6n·(art. &5, mis~a lcy)1 pero en todos los casos,

en realidad ya no como el ejido (lile conoc!amos, 11.no como una nue

va forma de propiedad privada y ya no re~ida por las .not:nal de la 

pro;iif>dad social, sino c¡ue por otros campos del derecho, 1 en lo -

cual no soy especialista, pero harf al~nas reflexiones al ca101 

~n la lePislaci6n ~eroPada, el derecho de propiedad social -

ejidnl o co:nunftl se estructuraba con la parcela y los terrenos de 

uso cor.:l!n' el derecho do propiedad sobre de los solares urbanos 

era adquirido n t!tulo de pler.o dominio e incorporado al D\8rcado -

de tierras de modo indepen~iente de los otros derechos y sin suje

tarse al r~·L~en del patrimonio fa111iliar. A~éllos fo:c:naban un to

do indisoluble trar.sr..i tido ror terencia, de !!'.anerr:. tat ~e tr.anten! 

an la tmid~d de los ntkl<!>os a•rnrl.os en los sujetos y en los obje• 

tos, !'-~rnrlti~:inCo el p:itrimonio ft'U1'1iliar. 
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L.1 r-Ei'OcJ:.\ .u. 27 cm,:STlTUCWil.\L o;:; 1992. 

:r.iti::-se sc¿a:-nd:.:7.cr.te c~rts. ts.5, 4ó,56, 75, 76, 7f!, 73, so, r.t~), -

ya o·.~c el ejidct~=io e-s ¿ro?ietnrio individual ele l.i ¿areola b~jo 

el r~~ir..er. c!e pro;:>i<?c!¡¡d r,>rivnt'.n, l:i cu:il l'\lC'de ser ol:-jeto de et:.al

~uier. trnnsncci6n jurraic:i y transmitir.se por eualc¡uicra de la~ 

for:nns reconocidas en la le~islacidn civil sin mayore: co~?ro:nisos 

?nrn con el n~cleo a~r:irio o con la f~~ilia c¡ue lo prescrito por -

los art!eulos 80 y 84, relativo a c¡ue para c¡ue la venta sea le~al 

se rec:;uiere la notificaci6n a la esposa, concubina o los hijos por 

r,>arte del venc!edor y qt:e el con:prador sea avecindado del mismo ejJ. 

do. Aunc¡ue esto ~ltimo sale sobrando si 1e considera el artiC1.:lo -

75, c¡ue descaradnmente señala c¡ue se r,>odrá transmitir el dominio -

de las tierras de uso co:m!n a sociedades mercantiles1 o sea, se p~ 

no 1n parcPln individual a disposlcidn del uso corm!n, se crea una 

sociedad de producci6n ejidal con terceros y lue~o se embar~a o se 

vende mediante la lePislaeidn civil y ya, termina de desaparecer -

el ejido. 

La cor.stitucidn de tos dos derechos mencionados arriba, im -

plica la posibilidn~ de duplicar automlticamente la mernbreafa eji

dnl. con lo cual existe et ries~o real de que los ejidatarios 

sdlrur.ento poseedores de t!tulos sobre terrenos de uso coredn !"Jedan 

decidir Eobre el destino de las tierras parceladas y visceversa. -

Dn esta fra~mentacidn del ejido, se infiero <jl)O el ~stado hn sido 

cuidadoso en la r.uavn loy a~reria ,ara abrir todo re•Cl':li•cio dtil . 
'"r.a ~uo las rPlncior.~o cn¡itnlistas do '=oduccidn se introduz~an 

al cr..":l?O me::icano, al ro:iper rcalir.ier.te lns caracterlstic:c:E funea

:iontalos que el Consti tu:.'cnte de Q 1'·rétaro hab!c: r>ropuosto ~a=a la 

pro;:iiodnd soci:il del St!clo. 



-IOO-

::::~ l.: c!1ti--c.:\ lc-islaci~:i, l:t prc~ied.:~d de eot:i. cl:.st:? Ce- ti,2 

r:-:i~ cr:i i ":1:->re~c:-i:itible, innlie:l:-tblc, ene!!'.b:ir~o.~lc, ir~C.:i\'!.:--:i ble: y 

r.o ~oci~n s~r tr~n~~isible~, e~ce~to ~or herencia y, o.dc~~s, no ?2 

d!~n s~r objeto ele ndjudicnci6n individual, aunque, bajo ciertas -

condiciones prcscritao en la le .. islacidn misma, los ejl.datarios 

a:iro\•echnrse do ellns do manera particular pod!an. 

lln la nueva Ll!'J .\"rarl.a, estas tierras fo:r:malrnente ei..uen 

sicr.clo ine~.bnrrnbles, l..'llprescri:itibles e inalienables con deter.ni

nadas condiciones (art. 74), pero en eu articulado se contienen 

elementos que hacen de lo anterior una mera fdrmula declarativa. -

Ln l.ne:r.bnr~abl.11.dad se vi.ene abajo por el arttculo 75, ya que 4ste 

por.ni.te transmitir su dominio a sociedades mercantiles o el.viles • 

en el supuesto de que no se CU.'!lplan las obll.~acl.onee contraidas 

dando co~o ~arante a la ti.erra, con lo cual lita pasa a ser patri

monio de otra persona jurtdica. La l.mprescriptl.bl.11.dad es una con-

tradl.ccl.dn en la ley aludida ya que por una parte seftala la l.m· 

prescrl.ptl.bl.11.dac de los terrenos de uso cOllll!n, pero por la otra -

establece la posibilidad, dado quo no los excluye la letra, de que 

puedan adquirirse por prescrl.pcidn positiva, sieir,,re y cuando no -

se trate de bosques o selvas. Su simple pose1!.dn pactfl.ca, contl. • 

nua y pdbllca, de buena o mala fe, produce efectos jurtdl.cos y pu~ 

de ~cnerar derechos ele PrD!'iedad (art. 47), Rel!'ecto a la l.ndl.vl.si 

bl.11.dad que la anterior 1•~1.slacl.dn prescrl.bta para los terrenos • 

de uso co:m!n, los cual~s no pocltan fraccionarse ni. parcial ni. to -

t:>lmer,te, aunque en la ?r,ctl.ca se acordaba reconocer ec~o o.c!jttdi • 

catnrio nuevo •dentro de los trnbnjos eensnles· a qui.en hubiern 

abierto tierras al cultivo en los suelos de uso cO!!llin y que t~'llbl.~n 

roctrnn ser objeto c!e nprO\•eeha.'1'.it>nto int11.vidual por !'arte ele los • 
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ya sen inC:ividunl o eolectivx:-.entc (o.rts. 55 y é2) 1 n e::cc¿ción de 

si se trnta de bosc:ues o selvn5 (nrt. 59). 

Entonces, el derecho de pro,iedad do los rn!eleos a~rarios 

sobre los terrenos de uso co:rn!n, en la nueva lo~islación t~~poco • 

constituye un derecho a la tenencia de la tierra de car&cter soci• 

al, todn vez c;uc ni se tutelan en beneficio de la comunidad vi~i • 

lande su into~ridad ni se tiende a conservarlos como una unidad in 

transferible. A lo sumo, se trata de un derecho de propiedad manc2 

munado •en tanto no se fraccionen tos terrenos·, ~uo permite a sus 

titulares en todo tiempo su transmisidn a terceros, sin <¡UO sea ~ 

quisito ineludible• que formen parte del rn!cleo de la población, y 

quedando entonces como un derecho a la tierra prescriptible, embax 

~able, enajenable, transmisible, divisible e individual o colecti· 

vm::ento asi~nable• un derecho de copropiedad, constituido prc·div1 

so conforme a la le~islaci~n civil y c¡ue da a aus beneficiarios un 

derecto proporcional a l\ls f r~toD y c¡1.1e no se encuentra arti~~lado 

a tos derechos parcelarios. 

1n cuanto tas parcelas ejidales, la nueva ley se~ala c;ue 

se ,ueden adquirir por la v!a de la p: ·:::~pcidn positiva, bajo 

1:.s ::-is:r.:.s cond!.cioncs c;ue se mcneion~; n m&s nrrl.bn :>nr" los ta • 

rrer.oc t!c uso co:r.t!n (n::-t. l! 7, scf.ala:'!Cu no mnyores que lns ec:.uiva .. 

lar.tes n• la !'er.!.!o:::n ,ro¿ise.cd) •• ~simis:..o 1 son enajer.c.bl:;.!: sin r.eeg, 

s!.c!:.c! c!e se¡>nrn:-lns dél r6~:.~·er: ejic!nl (nrt. 60), lo que constit·~-
• 

ye ~·.¡;:.. de las !'Oer~s ~o.rnr.t!as cr~ tn rr.?cva ley !'o.re ~n:iter.~r un!.eo 

nl ~ji<!o !'ª c:uo hnco pr~cticn.-,ente tnnr:cesnrin !:U .titttlncidn en 
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t.::r. 1::. -,:;~;:.•:::c. ::!1r.jennci6n ?CStcrio:: ;:i S'..? cc.."T'.bio ~1 ?leno ~c=r.inio. 

:.n rr.1cva !..cy .r\ ... ro.::-in f~C"Jltn a los cjidatn=ion ~nra ctor,..ilr 

c:i. ,..ura:-.ti~ el uocfrJcto c!c S'J!l ticr::-;:is (n=t l~S), :.r cr: ce.so Ce no 

C"J..9:\:>li::- con la.n obli""c~ciones t'ilCtndao 1 preve~ St\ O:i'bnr""C tc:npor3l 

por el 'la~o pactnco -el C'Jnl lJl!ede ser de mil o doa mil a~os !"les 

h !.e:r al•Jtlida no se:';aln t!:nite·. Esta modnlidac! de la pro¡iiednd -

inc!ividunl sobre las parcelas es uno de los pocos nti:activos que -

los productores pueden enccnti:ar para mantenerse dentro del rl~i -

:nen ejidal. pues pierden te:nporal:nente sus derechos de usufructo. 

pero conser-.•an el derecho de pro,ic:odacl, mismo que oi~ue estando en 

el comercio con un valor indudable. 

3n la anti~Ja lcnislaci6n, estaba proh!bida la celobraci~n -

de todo tipo de contrato de arrendamiento• aparcer!a. medierta. 

etc&tera, como consecuencia del r@qui1ito para conservar los dere

chos de cultivar personalmente la parcela. Esto acentuaba le inll1o· 

vilidad de la tierra. pero de acuerdo a las nuevas di1po1lclorie1. 

las parcelas ejidales pueden ••r objeto de cualquier contrato • -

trashc:lo de dominio, u10 o apro\•echa'Tlier.to, ro!'.>piendo con ello el 

principio de intraa1misibitidad que nuardaba el derecho anrario 

dentro del rl<>imen de la tenencia social y que. era responsable de 

c;ue se i::antu\'iera el patri!!lonio f:cniliar de la familia cumpesina. 

Con la nueva ley ª"raria se elimina et carácter patrimonial 

de ta r>ar~ela, otor-.&nclole a su tituhr la facultad c!e decidir en 

lo inclividu11. con to.n s6lc la firma ele dos testi~os (art r.o). su . 
venta o transmisi6n a ~~nl~~i~r, y reservando para la es,o:a e hi-

jon ~" ejidntar.io 1fol.cnmente el derecho de tanto en easo de la 

vente. ( : :t. G4) . 
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.::ier.do lo ant~rior así, entonces el nuevo e.er~cr.o ~~ pro~i.c

c!~c! cj~c!<:l se ri·c por las normao c!el derecho civil, i:::>ll.cn~<lo 

que el carácter de pntrimonio f~~iliar del derecho real de pro~i~ 

d~c! ::1·rnria ya no es for=o~o sino \'oluntario, ya que c¡ueda al li -

bre albcdr!o dol ti tul11r de 1111 derechos deshnar a quien puede r,cm 

brar como heredero sir. c:ue nnda lo obli~ue a tom11r en cuentn a lo• 

miembros de IU familia. 

Sn el estatuto •~rario d~rop.ado la titularidad de un derecho 

ilnpllcaba la aujecidn forzo1a a la tierra y la dldicacidn pemanen 

te al trabajo ap.r!cola, pero en el nuevo, la propiedad ejidal ofr~ 

ce la o:icidn de de•li~arse de .mba• condicionante• •in correr el -

riesp.o de perder los derechos. Lo anterior ha venido a confi~rar 

un ~ar de cuestiones 1umarnente interesantes• en prl.'!\Or lu .. ar el h~ 

cho de ~e 1e abandonado la obUP.acidn de mantener 1us titulares -· 

la tierra en e~plotacidn, con lo cual 1e abre la po1ibilidad de la 

VI.\ J'J:a~. en la reestxucturacidn de la propiedad d•tica y 1 en 

ae~undo, c¡ue la justicia social, al abandonarse la funcidn social• 

de la ti.erra -mantenerla en e::plotacl.dn de manera oblieatoda-, al¡ 

ora el Estado ya no la persl. .. ue mediante acciones reivindie<ltorlas 

enca.~inadas a la dl.stribucl.dn equitativa de la rlc¡ue~a y a la pro

teccidn de las formas tradlclonales de propiedad de las comunl.d11d_;;,·- - • 

des a~rarias, Antes m«s bien, el objetivo estatal es alcnn~ar la• 

justicia social creando condiciones donc!e la ~ovllldad de lm ti.e • 

rrm lleve a la .. eneracidn de empleos en el medio r.irnl y sea posi• 

ble las inversiones al ~nranti~ar sl.n restricciones la tenencia d~ 
la ~ro,iedod l:l!stico. 

:in renor::i1, l:ts refo!:!:l:is nl art!c.ilo ?.7 Constitucional del -_,) 

a~o ce I992, reali~a lo qua C&rdonns no ?Udo concretnr 
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""C""ltl'."= '7.!.~ ?OCcrosa del movi!niento at?rario 11 r. ~· los r'rinci:>los dol .. 

Si l:i contr"c!iccidn entre latifunc!istos :· ai:rc1:c~~t~rios sdlo 

se pod!" rosol'ler n la mllné>:n in~lesa, revolucionaria, en unn v!n 

~. resuelta fin,.lmente con h insta•.irneidn ele la propiedad de 

la tierra de car&cter social, eonereta~a en el ejido! la cont=ndis 

ceidn entre el arrenc!a.~iento, la aparcer!a, las ventas de tierras 

al mnr~cn do la ley etc, en ~eneral do los obst4culos c¡1!e le plan

teaban al cnpital los ca.~pesinos ejidatarios para poc!er penetrar -

total y librt>mente al campo, •dla.~ente se poc!!a resolver por la 

v!a 1u:1!:gr1 dobido a la capacidad ecor~mic" de los arrendatarios -

y poseedores ca:>italistas en el medio rural y al "'ran adelanto de . 

ln penetraeidn de las relaeidnos capaitnlistns de proc!uceidn en la 

a~ricultura de tenencia social de la tierra. Esta v!a junlcer quo -

abrid la moc!ificacidn constitucional mencionada no 1dlrunonte rep~ 

sonta el triunfo histdrico de los carr'!}'.._clanes y los a~ua~rietis -

~. fiMlment<', siro c;uo plantean unn '.)ro",'ucsta rea~rupativa de -

las distintas fracciones bur~uesgs en el poder, al tratar de ~an -

jar las diferencias qi:e ocurrieron entre ellas al darse 

lado del asiento ~eo~ráf ico eel poc!er pol!tico de la nocidn señala 

al principio del presente apnrtado. 

1'recisa'1'e!\te, a l.os dos n~on c!'!ll <>i":inteseo fraude o!.eetcral 

de 1983 -as! ha q~cd~do en la memoria colectiva-, la estrate .. fa c!o 

•los nuevos [!ersoncros del poc1er / muy jóvenes }' co::io cn.T~da ll'l11 yy 

dc~cnte cortaaos, por necesid~des inT.ediatn~ de l~ rr~eva fraccidn 

he,,.a:ncSnica. 
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poete=ioridm! !'aznr las rcfoo.as con:;titucior.a:~s ter.dientes a li

c;,::.!C:,:- lan trab~.s en la Ca":'.?C pa:-" la ?e~str~cidn del ca,ital. 

l'ei.-o nóto•e. c¡uo lon resultadoo en la so~uncla mitad del actu· 

al se:'.enio no tuvieron la caracter!stica esperada¡ lo. tenencia so-

cial de la tierra sustantivamente no se modificd, por el olf:r.plco 

desd~n c~~pesino nl pro~ra.~a t"llbernllll\ental PROCtDEl muy pocos eji· 

datarios decidieron tomar la opción de los DERECHOS P.\!'.Czt..'l!'io~ 
\~~ 

c¡•J<l t:is eccri t-Jra a t!tulo de pleno dOl!llnio su parcela. 

De esta manera, el nuevo equi~o ~ubernL~ental tuvo qua en 

frontar casi en ol vacto la desarticulacidn del poderte econd:nico 

del Estado en el aparato productivo nacional. itlo• su,ontan qua -

entrar.a:: el ajido en charol.a de plata a La fracci<!n y fracciones -

das~la~adas del poder, Les per.nitir!a realizar la !lt•incorport,iati 

da ta empresa pdblica, ••tatal y ,arae1tatal a su favor •para do • 

tars., de un podar econdmico, financiero e lndu•trlai macronaclonat 

una vei que posafan et poder pol!tico formal• •in 1ob:ce1alto•. ••

ro ello no lo fue as!, si atendemos a los testimonios de tos asesi 

nntos de curas y po\!ticos <¡'Je ha exhibido la ,rensa nacional. 

Zntoncea, la revolucidn de 1910 no es <¡'.le haya !ll'..1erto• trlu.11 

fa en su cadete:: de::iocr&tico-bur'!uesa que se le notd desde un : • 

¡irl.nc1;:>1o con :tadcro y poocertomonca con Los Carranci•ta• y al 

~¡:upo de Sonora-~inaloa. La revolucidn derrotada ea la da Villa y, 

en es¡ieciat la de za,ata. Por lo demis, la evo1ucidn ld~ica en el 

ase::icco sentido del desarrollo ca:>italllCa de !léxico, 'es to qua 

se i~pone al soñado proyecto nacional del C)natituyente de ~atfcs 

ro en los e:<actos téMinos de su letra y qued" pa::a la heur!stica 
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cot:st:it1.icio~'ll det11r:ni:tar si l:i recienta cvolucidn eccn'-'miea y so

dol del p::i!s >):!nto. en nl~o n e"'.J!:'1!: P.1 P.S:>l'titu del Constit1.1yen

t~, sin esqui~ofreni::is, con serenidnd, pues es muy cierto ac¡uel fa 

rn~so apot~!:'Sl~ e~ las i~quierdas relativo a c;uñ puede la lamentaei6n 

ante la necesidad histdrica. 

Aprendiendo a diaeñar nuestro pafs desde 1810, en muchas oca 

sionea nos hemos dejado llevar m•s por nuestro• 1ueñoa de ju1ticla 

social que por la consic!eracidn sobre de las circunstancia• objet1 

va• que la poalbUitan. Aunque, de toda• maneru, 1omo• un pueblo 

de idiosincrasia muy propia, que en el torbellino de la cult'~ra 

occidental que nos arrastra, asi1tlmoa con temor y recelo a llorar 

a caer en un tipo de sociedad estupida como la norteamericana o tan 

aberrante como la salvadoreña. Antes que nada, 1omo1 un pueblo ••· 

bio que rio se deja arrastrar por la• modas del lllOlllento, poseemos •· 

una sabidurf a milenaria nacida de la relacidn del hombre con la • 

tierra, de 1u comunidn con la naturaleza. Y esta cuestidn esencial 

ea la que ha tocado el saliniamo y la re•pueata no ae ha hecho es• 

perar, por do(!Uier presiona el hombre del campo para amlar la• rt 

for.nns hechas al 27 Constitucional. En elto se estl ju .. a11do la vi• 

da el ?residente Salinae y estl abriendo la caja de pandara de una 

nueva Revolucidn. 

No tiene mucho tiempo H4::ico para consolidar el enrrumblll!liel! 

to que le did C4rclenas hacia la constituc:idn de unn pran potencia 

mundial, en estos tiempos de crisis reneralizada de la ~ plan~ 

t~rin. Una ve~ m&s, el ~ru10 en et poder se enfrenta a la necesi -. 
dad de botinnr a inr~nsas capas sociales y el camino ya_no lo pue• 

de ser la tierra: se ,erfila la tecnolo~!a, pero, en todo cnso ¿ de 

c6nde se hnbr~ de echar mano do los reCl!rsos financieros para el -
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C~1SO Si en C:UC ln GC:iz, el cl1Jb de 1.0S p.::LÍSCS dcs:-,r=ollatl0:3 1 MO 

ne-.:tlo on su nu!:ilio o frae:isn el plnntco..'Tliento co Tratnco ce Libre 

Co:nereio. Por eso es tan r.:ezq·~ino el ec;ui:io ~ub~rno..-r.entnl en su 

"'nstc '""Cr.ero.l y socinl y buei::i ar.te to~.c r.iantoncr y ae:acent3r el 

sm;ier.Cvit fisc"1, pues sabe la ~ caliente que trae entre mar.os .. 

Ati~ndase que jam&s como hoy, estuvo antes la hu.'Tlanidad a~te 

la poslbltldad de liberar al hOlllbre de la nece1idad material por -

medio de la tecnolo~ta. Por ejemplo, en el mercado est&n disponi -

bles unas prociosu esponja• llamadas 1GRAIN ll'E:AU" -pollacrll&.iii 

do reticulado- , que tienen la pro,iedad de poder absorber de 200 

a 400 veces su peso en a"Ua y durar cinco aftos, reteniendo el a~ua 

en el subsuelo, dismi11Uy4ndo de tres a cuatro veces la necesidad -

de rie~o al retener el poder htfmedo del suelo (18). El problema 

•i~uen siendo las patentes, frant1 a la falta da recursos qua fl -· 

nancien la lnvesti~acidn local, y como dltimo reducto del poder •n 

te las posibilidndes liberadoras de la tecnolo~ta. 

Aqu!, por !\Uestra parte, consideraiios que sl el ~ran proble

ma fildsofico de la sociedad ccntempor,nea lo representa la contrA 

diccidn entre la teneencia de la ~ ill~ a las ~totali~acio· 

nes (Co::iunidad turo,en, Cuenca del ~ac!fico, TLC) y et resur~imien 

to de los nncionnlismoo (Ir&n, Iraq, Yo~oeslavia, Rusia etc,), una 

:nnner:i de zanjnr la e-~estidn neeesaria::-.ente sa habr& do plantoar -

on loo t~i:m~nos de ln relaeidn entre tecr.olo~ta y poc!er. Y 4sto lo 

entier.c!e r.:uy b!.en el Snlir.is::io, de cara a su tr«nsito trnnsc::en:il 

do cnr:i "1 si'."lo :::a. 
,\ vr.lces qu~sier:i sor pol!tico pnrn entender a cnbnlidad el 

problo::n c!cl Pro:p~cto ~:o.cio:ial y visl·.t~hr:i::- e~ecnaria!: ?"=n el cr.=n· 

~o rn~::ic~r.o ~r. el fut-.. 1ro si ... lo. ?!e confor:'!o con ser Zcon~istn. 
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c:.·.rn c-c::-.o ti.i.Q.a, ~ !Jl r::?\·olt!eid'r. sio ten!a c¡uc confesor C:'JC el O.'="::a.· 

ris~o eo~o lo hnb!~n ccnenbiCo y ,racticndo, era un erro::. El si~

pte hecho -dcc!n- do cnr µn pecaro do tiorrn no era •nrnnt!a do f~ 

ticidad para et c~~pesino si dste adolese!a de preparaeidn y do 

tos etl!:lentos neeesa:'ios pnrn ~Jltivarto, señalando quo do cor.till!l. 

ar en esa l!nca se iba al de=•r.tre ya""º se creaban falsas e~pec

tati vas y se prornO\•!a la indolencia, ~n su cor.copto, se del:!n po -

ncr coto a ta L~pliacidn de ta superficie ejidal, pues si doc¡uicra 

e::i 3t! an tierras rep .. ttidas, no ve!a et caso del por que!, 111 no se 

les ~.1ltivaba, n:::¡>Unrlas, !'nra c!t, S1lponic!r.do c¡ue llls tierras ae 

trabajaran, representaba una car~n finnnciern :nuy ~rande et pa~o -

de tas inde:nni~aciones, ?Or lo <;ue propon!a dejar las cosas como • 

hasta ese momento y proecclcr a <;uo les ~stados de ta !'ederacidn s~ 

ñnlnran las tierras c;ue se ?Od!an repartir y dar elloa un periodo 

de tiempo eY.acto dcrnnte et eual las co:nunidades pod!an ejercer et 

derecho a que se les dotara de tas misrn ... Desl?IJf! do feto, dec!a, 

se dob!a proceder a dar ~nrant!as a todo mundo, pec:uo5os y •randea 

poseedores de tierras, de manera tal <tUº se reviviera la iniciati

va ~or ~Jltivnrtns y ftuyern et erc!dito pttbtico y privado hae!a 

e!.t:\S (! 9) , 

As! ve~os c6~o tos lla~ados Cachorros de la F.evolucidn hnc!an 

suyao teois juar!stns at considerar et ejido co~o ~n paso interme

dio en la trnnsfor~nci6n cet ca~pesinnco en una vasta e~nsc ~C!cin 

c!C! ?rc¡ii<:>tarios a~r!cotns. ,\ Cnttes no te ern ajeno et ::irobl~n de 

ln for.:>nci6n de! rd.nifundios ni la !'utvcri7.aci6n c!P. tn tierra, 
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~, ~in c;:-.bnr"'o, t1:"\:i. r11fo~n al nrt!c-.!lO 2i Co:'l!'.:ti.t'..!cicn:t!. l:!! 

hi!.it:·C!.:\ en 193~, c:-. .,~~6 ~ rr-.blnr. e~ riL~ f...Cl ~i.l!n, e!jt.ibl2 

ci<:-r.t!o c;t~c los c:ue c.:'!recier.:in do ejido~ tc~dr!nn c!e:-ec~o n que se 

le~ Cotara Ce ti~rr~s pn=n crenrtos. Sn estn ~efo:;,:a ecnstitucionnl 

no se hnbln sdln.':lente de ?'.l'!lblos o co:nunidades ind!~enas, sino que 

de rn.tcleos do poblnctdn en ~eneral, sean pueblos o no. Y no se ha· 

bla dnicamente de restituirles las tierras que les pertenecieron, 

sino tn~bidn de dotarles de la misma, es decir, crear nuevos ejidos 

~n realidad, para esos años poca tierra se hab!a repartido en tfr· 

minos relativos• unas die~ millones de hect,rea1, pero hab!a la in 

quietud entre nl..unos ~rupos de peso en la vida nacional respecto 

de quo do ::iroso~uir el reparto a~rario se provocarla la ruina del 

:>n!s, por ln cnr~a financiera a que alud!a Calles. 

En 1933, al ser nominado para la Presidencia, C'rdena1 tanta 

el ineludible co~pr:r.d.so de mejorar las condiciones de las mayo_ • 

r!as ¡;>Op"1lar3s, po::- las r:i~onas e::puo!lt:is ;•a con antorl.or.!.dad on -

esto ~is~o npn::-tado. Lo poco ~•nado en materia econdmlca para el • 

pa!s, se h~b!a d11u!do en la crlals ~eneralizada del capitalismo • 

de 1929-1933. Zn caso contrario, el fantasma del caos social volv2 

r!a a cobrar vi~encia. 

Al inicio de los treinta, el futuro del ejido estaba en duda 

y se se~alabn ~~e no hnb!n funcionado acoree con las necesidades • 

tlo ln naci6n, ya ~ue las tierrns ernn ~eneral~ente de ~obre cnli • 

dac, demasilldo !'ecr.1ei!os Los 1ot'3! l' ridcticamente nr.da hab!a sido 

bec~o en materia de crédito y asistencia t&cnica a los ejidatarios 

r.i en ln or'!ani:!ncidn ~e la ;;roduceidn cjidal (20). 

•\ te<:' o esto, ~.o pued'.) dcidarse de r.-.encionar ln :;-reOC'.lpncidr. -

ce los Est3dCS vnieos rior el !'roble~n n~rnrio mexicano, que 
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!lO c:1.:~ =.zcorr~r l~ncin el creci:ni~nto econ<5:nico. 

!.nr. Cific.t!.tnclcs ec:on~~i.c.:is c:-1r>ujaban haCiA la r.ecosi.clnd del 

cc..T.bio social, exi."'.icnc!o en la presidencia a un hombre ca!'a'!' do 

llevar n cnbo la refor.na, 9oniéndo énfasis en ln pol!tiea a~rnria. 

El ho~brc era C~rdonas y et pro~rllll\a era el primer ~lan Sexenal. 

i·:at'.lrnlmcnte, bnjo el impacto do la crisis econtbicn t'.c esos 

a~os, nl~unos ~tupos de !>Oder empe2aron a mirar la necesidnd de la 

industrializacidn del !'a!s y la nece1idld de expander el mercado • 

interno, cucst!dn esta ~ltirn.a de ~ran dificultad dado el estado de 

pobre2a de la inr.1ensa mayor!a de las flllllilia1 del ca:11po, en una ·~ 

ciedad eminentemente tural donde la mayor parte de ellas no ten!nn 

contacto con la econom!a de mercado. Se"lln r.eyes Cscrio, pudo s~r 

<¡t10 h clr~otica cl'.id" cfol. '>'="C!ucto a~ro¡>ocuario entre !929 y !~32, 

haya ~;t!ebrado te:r.po::"1::1ente uno de los principales ar!'\1!3entos en 

contra del rc!'nrto a~rario, a sahor, que sdl~~ente tos ¡>redio6 

a~r!colas de ~ran tu:iaffo poe!an producir eficientemente lo necesa

rio p:1rn el desarrollo a~r!colr. del pn!s (:?I). Los latifunC!ios, en 

plena crisis se hnb!an mostrado ineficientes y pareos en su ¡>ro~us 

cidn, dnndo n C~:t'!enas a~i::ientos ~ara llevar a·mntcrinli~ar idoas 

eo:r.l!ncs de loo revolucionarios, como ac¡u~lla de que la tierra era 

de \t.:i~n !a tra~ajara. El ,ro~ra~a o~rnrio ca:denista no se contr~ 

dee!a con lo ~rof~sado en estn ~ntaria por· loo presidor.toa de la -

cJ?'.'•fl•lieo. máo rcei:•nt'co, rol<1ti'l0 n ('.t.:e !.os bC'11efieinrios ~el r"' -. 
?nrto <!eb~rran rt?cibi:: cr':!c.1.ito y asistc:¡e.:.~ t~cnien •• \1..u1r~uc ::meo -

h-.ibio=n!"l hcel-.c lor. ~n:cc-:<!c-ntcs :'Or :-o:nr>er el sisto::n de ~:::>lotnei<Sn 
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Fue reconocida la necesidad de apoyar al campesino cdmo 

en 1926 se hab!a creado el Banco Nacional de Crédito A~rrcola¡ que 

aportd los primeros dineros ¡:R!blicos en proyectos de irri~acidn. 

En la."111+dn caz:deniata, el ejido era una institucidn de -

carfcter permanente e lmraluable en la al!ricultura mexicana que d,t 

bidamente fcmentllda por el !!Obier1111, podrfa p~uclr a nivelea au

periorea a 101 del letlfundlo, llt!' era la Hpunda de lae princip,a· 

les tende11eia1 en el penaweaco egrariate de Mlxico, el cual par

t!a de que la tlerra y eu producto pertenec!a a quien la trabajaba 

y lo obteafa. 

Si la• idea• agriad.ita• del clUldidato C•me11a1 a la rred• 

dencia1 DO eran llllda mno pera el pefe 1 IUI accione• concreta• ya 

CCllllO pre•idente er lo er,n! la ti.erra H npartic! a te1a1 S.prece

dente1 .,'.'entre 1915 '1' 1934 ion repertidae 10 111.llonee de hect•reH 

e cerca de un llt.llc!n de ejidatario• 1 pel't' •• c•rd•DH quien da un 

gran lllpullo e la• afecteclone• de 101 latlfundioa • entre 1935 y -

1940 •• '9P•rt•n call 18 alllonea de lwct•reea entre 772 all ejiclA 

tarlo1 • (22), 11 rrtmer rtan S~!'enel fue la ba11 de la que· partid 

para que 101 ~ ü ppblac10p y pueblt11 tuviera• una lll• expe

dite .ra·de acc110 a le tierra, entre la,cual . •.• inclaycS al : • 

gl\1110 -.~. l~ S:ftir-.Sa ealltellte: ea .. 11a ~poca p 1~ parce de la de 
..... ~ ~ ••. • '•• . I • ~~= • ·:'.: -.°'. ·;~ - ·.• -

t•poret. \ 

• 11 ejido, de1de IUI origane1 1 e• concebido como un medio 

para proporcionar nivele• de vida llfnlmo• a la poblaclcSn lUral 1 en 

nln'-'5n 11101Dento 1e plantea la funcicSn de que aea una •preea a•rfCQ . 
la alt111ente productiva, e1ta funcidn le •• a•i!!n&da a lo• peque -

los productores privado• ar.rfcoles, 101 que tUlblln ion a1pliamen

te impul1ado1 por la reparticidn de 101 latifundios implementada -
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por C.Cnlenas ... La dotacidn de tierra a todos los n1.kleos de pobla

cidn que carec!an de ella, era un3 medida indispensable para eons2 

lldar la paz 1oeia1 ••. Los eujetos generado• por esta pol!tica son 

el sector social de la ar,riculturay el sector privado, 11111bos 1ur

J!:en de una pol!tlca econdmlca ilnpl1111entada por la admlalltraeicSn • 

pi!bllca" (23) • 

11 Cddlgo Ar,rarlo de 19341 coneentcd toda la lel'!UlaclcSn • 

a¡trarla dUpen.a y fue el que HtableclcS el derecho de 101 peones 

de la l!aclenda para obtener un pedazo de tierra. 

Un a1pecto de capital lmportancla del Plan Seunal, fue el 

referido a la orgaalsacldn campe11na '!.a CllC eu~e ea ua •arco de 

•itltacldn de 111a1a1 dentro del corporatlvllllO cardenllta. , , e1taba • 

dHtlnada a la merte, pu11 al nacer de un acurdo pre11dencial fl¡: 

11181!0 por el propio pre•ld•nte de l• lepdbllca, el 19neral Ll1am • 

Clid1na1 del Jlfo, ao guardcS el aeaor recato., .In el punto •0 1 del 

1l111110 acuezdo, el depart-nto al'!rarlo y d•ll dependencl.H del 

ljecutl'#O Federal y de 101 e1tado1 dada el CD el.el '1Gl toda• lu 

facllldade1 para el de1arrollo de lo• propd1lto1 lndlcado•• (24) . 

.&d, el 23 de e@O•to de 1935, 1e coutltuye la Liga de Ca 

aualdadH ~rarb• y Slndic•CO• C•pe1t.no1 c1a1 0.r., e1110 cclll.tl 

orgaalzador 11tuvo pre1ldldo por r.lllo Porte• Gll, prelidente del 

CEN del l'NR y quien el 1ª de jullo de 1935 acu1cS de reclbo el M.D 

clonado Acuerdo pre1idencial. !n MllOI da tre1 afto1, todo el pa!1 

contaba con lip;el ar,rartaa, con lo cual •e 1011:raba .. tender la o¡: 

J!:Ulizacldn ª"rarla cooperativa y •indical, protegiendo reeuelta • . 
111ente 1u1 intere1es y nec11idade11 de 111&11era tal que el de1arro • 

llo de La economfa naclona1· tOlll8 lu~ar bajo la d1recc1dn del E1t.1 

do y ••• lllOVlendo y encauzando toda• lal fuerza• econ6nica1 hacia~ 
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la m~s coo?leta soluci6n de la• necesidades nacionales" (25). 

Expl!citaznente, el Plan Sexenal señalaba que la 1alvacidn 

econdmica Y_•ocial del compeaino no•• loaraba 1dla111ente con la d2 

tacidn de tierras y asruas, sino que fsto debfa de 1er ac0111pafiado • 

de la O&'!aniHcldn del Hctor rural en todo• lo• a1pacto11 conci • 

biendo que la mejor foma de lnc-ntar la pl:'Oduccldn •e alcaua• 

ba por la lntrodllccldn da MjorH cultlvo1, w rotacldn y la MjO• 

re medlant• la aplicacldn da tecnolo"f a• da aeleccldn de 1111illa1 

y de la lndu•trializacldn da loa pi:oducto1, ••tableclendo canal•• 

para la comerclalhacldn al Htablecar cooparatlvaa que acced•i• -

ran al cddito a8E'OP8Cllarlo. 

11 '1.an ponfa •l acento en la promocldn de laa •ocledlld•• 

cooparatlva• •!!dcola• 1 puH wponfa que daapartaba al HpfrlCU da 

diacipllna y d• •olldarldad aoclal entra 1111 mlaebroa ••ta foma - . 

de oqanlzacldn productiva, ad.... da prmo .. r el progra•o tlcDlco 

en la •!'riCllltura por la illtroduccldn de .. qulnaria1 qua era Sllpo• 

alble adquirieran lo• pequtJlo• qrlciultorH por •f •-• y qua, 

lnclualva, bada po•lbl• el uao da planta• lllduatrial•• para la -

tranafo111acldn d• loa producto•. 

De la mllllla aanera, la cooperativa poalbllltada la ulate,a 

el• de almacene• ccmune•, planta• empacadoraa y ll•t- de tr- -

porte, adm• da un •l•t- de Hguro •id cola y la o~anlucidn da 

laa venta•, t•blln coadn. 

El Plan 5-nal 11-11• a la traufoanacldn de la Coalaldn 

Racional Agraria en un depart-nto adllllllatratlvo .utd_, depa,a 

dieate de la Secretada de .a,tricultura, para que eflcienteante q 

aolviara el probl- del asent•iento de una autoridad a11rarl• ce.a 

tral que m adlamente restituyera la tierra y la rapartiera, lino .. ' 
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que también Or!'allizara al ejido en todos sus aspectos. 

El concepto de orRallizaci6n al!!rfcola no era nada nuevo, la 

ley de cri8dito agrícola de 1926 hab!a creado •ociedade• regionales 

de crédito que atellddian a pequeño• productores y a ejidatar101. • 

El objetivo de la• 1ocledad .. local .. era hacer pequetlo• prl1t111110• 

• plazo• medio• a 111• a1ociado1¡ organizar la• ac~ividad .. agrt:co• 

las en 111 &ea de inlluencia¡ ..Squlrlr para 8111 agr..i..So• ••lll• 

fertilizantH 1 herramienta•, maquinaria, etc¡ connruir y adminia· 

tnr almacene•, r.r-rol 1 pre1a1 y canal .. , aHntar mpn1a1 pera 

la indu1trt.alizaci6n o venta1 en cooperativa de 101 prod11ctore1 • 

agrt:cola• y 1 en gemral todo lo concerniente con la organlaacldn • 

de 8111 aflll..SOe 1 para 111 progre10 1oclal y moral (26). 

P1z:o 1cn .. nte ana 1ocledad re11lonal fu• fomada en 101 • 

cinco do• de vigencia de .. ta 1., y ._.,_.. 86 1ocledade1 localel · 

con un promedio de 68 de 41taa trabajando con el Banco 1'aclonal de 

de Crfdito -"'rlcola. Preclu•nte1 .. te banco, entre 1926 y 19301 

de 101 39. 5 1111.101111 de p1101 que pre•td, •1 87 ~ corrupondieron 

a lndlvlduo• en lo particular y no • cooperativa• de crldito. El • 

1i1tema de banco• de crldlto agrícola ejidal creado en marzo de • 

1926, fue ml1 exlto10 en b fomacll5n de 1ociedade1 cooperativa• • 

de crldlto en 101 Htado• de Guanajuato1 Bldal~, Jalbco, Mlzlco, 

Morelo1, Puebla, lluran~ y Chlluahua1 donde dnicamente .operd1 for• 

mando 262 cocper11tlvas con un total de 18 900 111ieebro1:· Abolido • 

por la nueva ley de crldlto a .. rt:cola de 19311 de1apareclt5 Hte •i!. 

tema absodlilndo la• plrdida1 y dejando el de1eo de centralizar el . 
crldito a~r!cola plfblico para aejor ocasit5n (27). 

La meva ley 1 que .. tablee!& 101 banco• de crldito •l!!rfco· 

la regionales, 1u1tituyendo a lal lociedades de cr&!ito loeale1 1 • 
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volvid mandatorio para loA ejidatarios y tos pequefios propietarios 

agrfcnlas asocicrse en º"~ sociedad cooperativa si es qne quedan 

acceder 11 101 cr4ditos oficiales. 

Entonces vemos que el plan 1exenal CP.rdenista no 1e desvi! 

ba de loa praclld1ntH anterionient• mencionado•, n1 an lo 1•1tal ni 

en lo ideold!lco, hablando •i•pre de la orgaiillacldn campedne 1n 

todo• aua 111pecto1 de ••ta, relaclonlllldola con el pco•re•o t•cnlco 

y vincul11ndol11 al elu1ivo objetivo de la 1olld11rld11d 1oclal. 

Lo 1111evo del flan Senlllll lo con1tlt11t'11 111 filoaotra del • 

actlvl•llO gulserm1111nta1 1 preHnte en 1111 d- 111fera1 eoclalH de 

la actlvldlld del litado. Su• prlnclplo• fuemn aplicado• en todo • 

el Hctor mral al trav•• de la o~anlzacldn de la redlatribuclda 

de la tierra en 111 fo1:111acidn de ejldo1 1 confome el preaupue1to f1 

deral lo pemltfe. En au1 -riH, el general c•rdene• •e 1-nt.1 

ba de no dl1po1111r de mi• recuno1 para el ca10 'J' poder dotar a a'8 

ejldo• de crldlto feder11. 

Bajo Cllrdena1 1 elrejldo 111ltd de un total del 13.4 1 a un 
. 1 

total de 47,4 i de pal:1:l~lp11cldn de le tierra de cultlvo1 arable, 

., pud del 46~ 8 1 al 50. 2 1 del total de parcel'iÍ1 lndlviclu111lÚda1 

Une ldea m•• aproxllllada de 101 ·clllblo• pÍ:ovocado1 por el • 

cardenlnio en la a1tmctur11 agraria de e101 afio• 1e ob1erv11 en el 

calldm •lgulente• 

CU.ADRO 2.1 

M~co• Superflcle privada 'J' ejld111 1 1930-1940 Cins.1111 de llect•rea1) 
Total de llect•rea1 Cultlvad111 

.tllO 
··.1930 

Priv1d11 
ljldal 
1940 
Privada 
Ejldal 
Fuente• 

Hectlre111 1 Cultiv11d111 J. de Riego 

123 150 93. 7 
8 345 6.3 

12 577 
1 940 

86.6 
13.4 

l 458 
219 

86. 9 
13.l 

99 826 77.5 7 826 52.6 738 42.6 
28 923 22.5 7 045 47,4 994 57,4 

Reyes 01orio Ser~lo 1 Estructura A~rarl• 'J' Desarrollo ARrf· 
cola•en Ml!xico, FCE 1 Hl!xico, 1970. p. 92. 
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En el cuadro anterior podemos observar que, efectivamente, 

C'rdenas conceb!a que el ejido pod!a y deb!a de ser transfoi:mado,· 

en lo econdmico y en lo social, en el 1oporte de la a~ricultura m1 

xicana, 

Ha1ta C'rder.as, la refoz:ma a~raria •• habfa conducido den• 

tro de lo• ••tricto•·llOdelo• de la or•ani•acidn primitiva del eji• 

do, sin tratar de IDOdelarlo hacia foma• 111periore1 d• produccidn, 

1ino que exclu•lvamente atendiendo a 1u 1ituacidn 1a q11e parecfa • 

lmpo1ible tratar lo contrario por la ca~a fi•cal 1 1ocia1 que lll· 

pllcaba 111 tranafomacidn radical. Cllrdenu epostd por eu •Plla • 

cidn para alcansar 1u objetivo prop¡a1to. 

La MCHidad de ª'POJ'OI !UbH'n ... nhla• ••pecia1 .. P.ra 101 

ejido• creci:d confome el n!mero de ••toa 10 hacra, conducielldo a 

la refoma de la 1q de cs:fdito a11Jrfcola de 1934 ll'Í• pi:vv9,d la • · 

creacidn del Banco llacioaal de Cs:fdito !jida1, BAIUIDAL, en dici• 

bn de 1935 •. 

El concepto de la produccida colectiva fu• r.nlvido, pero 

ahora U!!ad~ con.101 m1tipxopdlito• de tu 1oc1...d11 coopenti·· 

val que hab!an 1ldo declarado• en las 1qe1 del cs:fc!Lto a~rfco1a •· 

de1de 1926. La• refoma• a la 1q nquerfea que ~ lo po•ib1e, •1 

cddito deber• Hr usado de manera colectiva por 1• 1ociedad, la • 

que deber' funcionar cooperatlv11111ante para trabajar la tierra en • 

coadn en aquello• ca101 donde, dada• la• cáracterf•tlcaa lntrfnH· 

ces de la parcela, Ha ecolll1mico hacerlo• (28). La lq t•blfn nJ. 
llJfa la cooperacldn en la compra y el u10 de lo• inl\lll01 a11Jrfco1a1, . 
en la venta de 101 producto• y en la empra de 101 artfculo1 del • 

coDSUlllO per1onal de loa cooperativi1ta1. 

Esta conexldn entre la or~anizacidn para propd1lto1 de 
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recibir crédito oficial y las dem&s formas de cooperacidn, reforzd 

una tendencia presento en ln le~istaci~n del crldito desde 1931. • 

En ese tiempo, el c~dito en pequeña escala empezd a perder 1u In• 

fasis exclusivamente econ&Dico y adquiicid una funcidn 1ocial• aho• 

ra el sistema bancario oficial era de esperar•e interviniera en la 

educacidn y al mejoramiento 1ocial del c11111pe1lno . 

.ldlnitiando que oici~lnalmente •l Dapart11111•nto de Alunto• -

~rario• y Colonlsacldn, DAAC, .. l• babfa d'4o la n1pon1abilldad 

de la organlzacidn del ejido, el BANJlDAL r'pid-nte adquiicid 

igoal illportancla en la aated.a. In la• nfomu del Cddi10 .Agnrlo 

de 1937, •1 DAAC fu• n1ponzabll1sado dnic-llt• de la oritalllsa • 

~ldn de 101 ejldo• que no trabajaran con IWlDAL. Boy nlllllta eta 

m que la iaportancla 1oclal etrlbufda al crldlto "1 el crldlto • 

oficial fue el •" elltandido-, adole1ciendo de contacto• oflclale• 

con el ejldo, contrlbuyd de llecbo a que IWlDAL 110nopollsan to •· 

du lu facetae de la Or!!anlsacidn ejldal. 

11 monopolio de Hte Banco en la O&'!anlHcifa del ejldo -

creéS pJCObl-•, partlculament• para lo• •jldoa colectbo• y ctai•• 

na• eran 101 dnlcoa utenalv-nt• o~anl•ado11 101 ejldoe en n • 

glonH de 1111nor ilDportancla eran parcehdo• y la• 1ocledadH loca· 

l•• de crldlto tendfan a •er 1d1 ... 11te requl•lto legal para acnd.I. 

tar a lo• c1111pellno1 d• aanera lndlYldual lo• cddlto1 o'btenldoa, 

llenando poca• de lu prt1Yllio11111 para funcionar oritanlsad ... nt• -

tal y CClllO la lay lo preacd.bfa. 

Debe de hacen• notar que no 8" del 25 1o de todo• 101 •jJ. 

datario• del paf• eran atendido• por el Banco. Sdl11111nte •n ~01, • . 
ejidos colectivo•, la• 1ociedade1 de clldito 1ati1facran plalllllftnt• 

al~nas 4,e aquellas funcionH, t:alea COlllO la• compra• cooperativa• 
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de instunos, ventas de productos y au procesudento, destacándose -

que fatos no repreaentaban más del 6 % del total de ejidos en el -

m011tento de mayor importancia del ejldo para la econ&nra -(29). 

CO!llO hemos visto, habra sustanciales precedentes en la po

Utica y la• 1.,,e• ar,rarlH del pafs avalando los Hfuanos cai:de• 

n1staapara expander y or-.anlzar al .. ctor ajldal, fund111111atalmeata 

ea lo declarado y en lo laplfcito del artfculo 27 Cotwtltuclonal • 

de esas fpocas, respecto de que la produccldn all:rfcol.a en el para 

"deber' ser re1po11aabllldad d11 101 ejldoa y d9 la• medlanaa propls 

dadas, l!U!n&ndoee ad por una dlltrlbucidn equt.tatlYa da 1a rt.que• 

sa pdbllca" Sln esnbargo, y llO con poca rac4n, st. le coneldera la • 

crt.1l1 agraria de lo• ello• noventa Htos 1 mcbo• de 101 1fder:e1 de 

los treinta• eraran que •1 ejldo era capas de alcencar el fxlto e¡ 

ll'.arclal y t1111ran que la dhtrlbuct.dn de ejido• en 're•• dcmlnada• 

por la a~rt.cultura de gr•" Hcale, pudieran t•Dlll~ en paqaeflaa • 

explotaclone• de sub•lnancla, llevando al truca al paf•. 

Laa dllputaa latiorale• en va1ta1 cona1 a11:rfcola1, conduje• 

:ron a la pnsldencla de C'rdena• a expcoplar grandH ampra1a1 co • 

mercialee que producran 11111cho para el mercado lntenio y para la• • 

exportaclo11e1. l'ara acallar aquello• tlllOr&I de caer -•D· eultlvoa • 

de ... r, 1ub1l1tencla la• tierra• ejt.dalea, •• 41• •• talld14 a la • 

Ol'!lanlzactcSn colectiva del ejido, •uponllndo que ur •• evitaba la 

1ubdlv111.(ln da la tierra en pequeftu parcelas y H pei:mltfa 11ante· 

ner una lata productlvldad al travea del u10 de maquinaria y tecna 

logfa 1 con la provl•ldn de cr'dito ~bernamental y e1l1tencla tic• 

nlca a 101 cultlvoa. 

Le creacl~n del ejido colectivo puede ll!lrarse crao la con• 

1ecuencla lcS~ica de la prefecencia ideol~!lca del cardentsmo por • 
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esta fotma de explotacidn a~rrcola en voz de la e~plotacidn priva• 

da de ti~o capitalista. Desde la perspectiva de la or~anizacidn • 

econdmice, lo colectivo era un concepto de alcances familiares, de 

involucr11111iento de todos los miembro• del rdeleo familiar en laG • 

laborH a~rfcolas. La razéln de fondo 1e tenla al coaaiderar que el 

cultivo colectivo de •rande1 unldade1 de produccléln, con inaumo1 

modenici1 y neturalmente con 11equinaria adecuada, podrfa der benefJ. 

cio• y 101tener la producciéln a .. rfcola del pa!1. 

J>e1de lugo, C•rdena• t11111blln H daba cuenta que loa ejido• 

fomado• en laa iree• zuralea de procluccidn -rclal eran caaoa • 

eapecialea _,., vialblea .,, por eao, queda d1110•trar que eren capa 

cea de mantener alto• beneficio• cmercielH 1 inclusive auperlore• 

e loa rendlmientoa anteriores cuando la tierra ••taba en meno• de 

lo• ,.ralldea latlfundbtaa. Preclaa11ente por ello, •u aclllln11tracldn 

dio a Hoa ejidos eapeclal quda tlcnlce y financiera . 

.Actualmente llO podtmO• •aber •obre •i la• anteriores uuaa 
clone• cardenl•t.• eran o mo correcta• en el mndo de lo• becbol, 

ya que le info1:111acldn econdmlca de lo• ejldo1 colectl'VOI de eao1 • 

ello• ae preHnta llUlllamante aea11ada y llO en dH~lo1e detallado como 

para 11tablecer parimetico1 de eu eflcl•ncia econdmlca. 

La presente lnve1ti!•Cléln 1dlamente detecté! un trabajo en 

el cual •• hace un intento evaluatorio el re1pecto de la eflclen • 

cla econdmlca del ejldo colectivo, y eao en tlmlmol gloltalH pare 

todo el paf• y aéllo pare lo• al!o• de 1940 y 1950 (30). 

En dicha Obra, •u autor define la eficiencle de la unidad 

de e111plotacldn aRrfcola en tli:minoa de •u lxlto para alc;nzar los 

•i!'!lllentea objetlvoa• 

- Elevacidn del ingreso perefpita 
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- Alcance de la m.t~ima productividad en el uso de los recursos y, 

- Reducci~n de la 1tt1ena~n del desempleo en las zonas rurales. 

La metodolo~fa empeada por el autor divide las •reas bajo 

estudio en dos ~rancie• ~rupos• 

I.- Re~ione• de alto• ln~re•o• ejidal••• cuyo• ejidos en -

1950 tuvieron un •i~n1ficativo ingre10 neto de $ 2 000 

y un ingrHo re•ldual (in~re10 bruto menor que el to• 

tal de los insumo•) mayor que cero. 

2. - ll8p,ione• de bajo1 ill!!rH01 ejidale•, de inzre101 bm -

tal y ·neto• •nore• que $ 2 000, e ingre•o• nlldualH 

Mnore1 que c1ro. 

La• conclu1ione1 de ••te ••tudio de licke1ten, 1rrlbaron a 

que 101 ejido1 colectivo• y 1!9l;;olectlyq1 flJIP.011 KAS UICIINTIS 

en la pi:oducci4n agraria que la• propiadadH prlYadu, en lo• eji•· 

do• de alto 1ngra10 ejidal. Sin llllbargo debe bacene notar que lu 

regione1 de alto in~re10 1a uocian con cultivo• 11111ale1 •D dicllo 

Htudio, •UE•Ptibl•• de mecan1zac14nt - grano• y algod4n y n • 

cur101 productivos favorable• tale• como tierra de buena calidad, 

exteuléJn adecuada de la parcela por ejidatarlo1 buen regl.MD de -

lluvia• y la exl•tencia de financiamiento• y obra• de illfraeatruc

tura hldroagrfcola y ctvu. 

lle toda• manera•, en Hte trabajo 1M111Cionado H demo1tr4 -

con rigor e•tadfltico fliae 101 aupueato1 carden11ta1 aludido• 8'1 ~ 

arr1ba 1 eran correcto• en tu apnc1aci4n. Aunque debemo1 nconocer 

que, di1cutiendo la productividad del ejido en general, el anili•i• . 
de Elck1ten no incluy4 dato• y cifra• precia• a la creaci4n da lo• 

ejidos colectivo•, da lo que re•ulta uiia dificultad de conocer la 

eficiencia econ6mica de estn l'll.leva modalidad de tenencia de la 
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tierra respecto de la anterior. Lo rescatable, desde el punto de -

vista conceptual, es que tal investi~acidn demuestra de una roanera 

cient!fica la viabilidad de la folCllla social de la propiedad de la 

tierra en M~xico, bajo ciertos supuestos restrictivo• desde lue~o l 

y exhibe que para loa medio• del actual siglo la fi~ra de la te • 

nencia ejidal H habla conaoUdado cmo toda una inatitucidn de • 

gran importancia econdmica y aoclal ea el lledio zural del paf a• lo 

que H ua punto de radical importancia para partir en el ex1111en de 

qui H lo que le ba ocurrido al ejido. que actual.lllente ba perdido 

toda au dinlmica productiva 1 au llllportancla econ&llca nlatlva. • 

cayendo en una •ltuacidn donde ba venido e rapraaentar en loa 111.tl· 

moa alioa una Hpecle de lastre econdmico 1 aoclal para el pala. 



2. 4 Evolucidn de la Propiedad Social de la Tierrl> en Héxicn en 
la Se,,,unda Mitad del Sirle XX. 

Es un lu~ar comdn en la Facultad de EconOlll[a nuestra, señalar <¡ue 

la ~rimera acwnulacidn industrial del pa[s ocurrid ~ntre 1940 y -

1954. Proceeo de acumulacidn que deacansd en •l I~ deterioro ak 

aoluto del •alariol que aumado lo anterior a la contramforqia de 

este periodo, produjo una bcutal concentracidn d!I la propiedad y • 

del ingreao, re~i•tr•ndo la eco91mfa nacional •l~nlficativa• fluc

tuacione• Htrecb.,.nte releclo1111dH con laa del mercado intema • 

cloaal y, •" clar-nte, con. el conflicto ti•llco .. 111ndla1 (31). 

Precbament:• 1 la lrcupclcJn de la ••gunda p,uerra mndlal en 

1939 contribuye! a ~enerar un clfma polftlco donde "el lenguaje re• 

voluclonario bajd de tono~ ••• hablar del• lucha entre revoluclon.a 

rioa y reaccionario• fue remplazado por referencia• a la unldiu! de 

todo• lo• 1111ixlcano1, • • La CUHtldn llllportante era t.ncz:auntar la • 

produccldn,~ .. aobre todo de loa producto• 8'1dcolaa1 de manera tal 

que Mixlco pudiera contrlbulr a la victoria de 101 alt.adoa • (32). 

De acuerdo a Cordera y llub Dudn1 el creclmlento de eate 

periodo fue ••nelbl•ente mi• eatable que el precedente, con una • 

creciente y decidida latei:vencldn del Eatado en la eco-ta, dH • 

cenaando el proceao de la acuau1aeldn en un aqor di-111111 de le 

laveraldn prl•ada y orientilndoH la produccldn bada •1 Mrciu!o • 

lntuno, buacando IU amplt.acldn, aare11adamo1 por sueatra parte(33) 

La necealdad de la lnduatrlallzacidn del pala fue por eae 

entonce• muy 1entida, tal y como lo fue la lllportancla de la pro • 

duccidn a~rfcola para aatiafacer el incremento de la deci.nda lnte,E 

na y forinea causada por la recuperacldn de la econanla nundlal • 

luer,o de la ~ recesldn de 1929·33 y lae pollticae fiscales 
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expansionistns bajo el gobierno de Cárdenas, En tos aiios cuarenta, 

la ar-ricultura empezd a reclamar su lu~ar como el motor del creci• 

miento econdmico del pa!s• ~rincipalmente como el promotor finan• 

ciero de la suatitucidn !ls importaciones en la ola industriall.zad,g 

ra que recorda el paf•, derivada de la •el!:llllda ~erra aundbl •la 

Gran 0...rn tat:d.a i,e lhmaron lo• •ovi4tico• de eao• ilflo• • y la • 

recuperacidn de la l!':ran depre•idn internacional. 

En sus dltlmo• al!oe en la presidencia, Cfrdena1 impulld un 

prop;r•a agrario que ponle 1111 tanto el acanto en la •imple ndi• -

tribucldn de la ti•rra (como ya lo 1Dlr111101) como en un -'• complejo 

•l•tama lnternlaclonado de productlvldad agrfcola. ID ••to dltlllo 

•dhmeDte do1 de 1u• eucHon• 1 Ke111el Avlla Camacho '1 Kl,,,iel Ate· 

llfn1 contlrueron con lo que H conocld "'T H le adjudica a CallH 

el concepto· como !!!flmla ~ 1DtHral1 pero que dlffcUmeate 

•• alemejaba a la nfoll:llll agraria carcleDlata. 

De1pu4• de Cfrdenaa, la• o~anlzaclone1 a~rarla• 91DPezaroD 

a perder 18PQrtancla '1 sufrieron da frecuantH roca• coD •1 goble¡: 

no '1 el sector privado agrfcola por l,,ua1 1 dado que en el lledlo lll 

ral 11111plio1 aeg111ento• 1entfan que el •lat1111a ejidal e•t•ba atra•.¡¡ 

do el prop;re10 de la ap;ricultura nacional. 

En tanto e1ta ldea pnvalecfa1 la prioridad •e empezd a • 

dar a laa medlana1 '1 p;randH tenencia• de tierra, considerando 1&1 

fuen: .. conHrvadorH del paf• que 101 ejido• colectivo• eran aD • 

••pecial UD eKperllaento comunista. Lo1 apoyo• !Ubernamantal••'al • 

ejido le fueron retirado• (34). . 
El lnfaall en la agricultura privada de gran HCala 1upo·· 

n!a ideae ajenae al ldeal revolucionarlo y la-tala de.19Parto de -

tierra cayd drll!ll&ticamente entre 1940 y 1958 casi •dlamente veinte 
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m1llones de en esos dieciocho año• en conjunto (35).De las tierras 

de los nue\'os ejidos creados entre 1941 y 1958, menos del dos por 

c1ento correspond!an a parcelas irrittadas, aunque •e incrementd el 

~asto público para obras de rie~o (36). Grandes propiedades empez5 

ron a concentrarae en lo• iuevo• distrito• de riHo creado• por el 

l!Obiemo, a rafz de cirta• lllOdUicacionH al artfculo 27 Coutitu• 

cional promovida• por el alemaninio ., que extendieron el •ixillo 19, 

~al de tierras para la pequeña propiedad al doble, partiendo de SO 

hecUrea• irritteda•, adem'8 de pend.tir el recur•o de Amparo para 

mantemr certificado• de inafectabiU.dad ante la• e11proplaolo•• e 

101 propietario• azrfcote1. E1ta1 modificacio•• incluyeron altaar 

a di•11 hect•rea• el tuafto mfnllllo de la• parcela• lrri!!ada1 o IUI 

equivalentH en tierras de temporal o de b!medad 1 d11de l1111tn que 

••to tuvo llDCO efecto en el aector ejidal .,a que la• iunaa ti• • . 

rra• repartida• eran poca• ., , ade111•1, la mayorfa de la• parcela1 • 

.,a entre!'adH tenfan meno• de tal extenddn. 

J.a iueva importancia que •• le daba a la propiedad privada 

condujo ·a una plrdida de •i~niflcancla de la orzanlzacll5n ejS.dal ., 

acentuar la importancia del cultivo lndlndual de la parcela. 

J.a tltulacll5n da la• parcelH lndlvS.dualH que ae aarcaba 

en el IUlllVO Cddltto .-rario de 1948, llnpullado por Avlle C•acbo ., 

que, ae~n crefa1 incrementada la H~ridad e lnlcietiva c•pe•J. 

na1 1 no re•ultd 111flciente para este objetivo debido a la • ..,or e¡ 

ten1S.dn fijada en la lllOdlflcaci6n con1titucional de 1946 que .cJi,. 
mente beneflclaba a quienes estuvieran recibiendo tierrH, ., que • 

eran una insi,nificancia de campesinos1 la or~anlzacidn del ejido 

.sc~ufa.!lendo detentada.par·una buf(?cracia corrupta que le impedfa 

desarrollarse de manera natural, pues el Esttido tutelaba el 
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crédito y los recursos de la tecnificacidn ejidales; y además, pa

ra los años del alemanismo, el flamante Partido Revolucionarlo In! 

titucional, PRl, hab!a tel11linado de coptar a la• or8anizaciones 

pol!ticas Cll!!l?e!in~s, como resultado de la Pol!tica de Unidad Nac10 

nal y que, pa1ada la l!Uerra, la• volvid un ap•lldice dal E1tado, ea 

causado a favorecer a la iniciativa privada en el medio wral. 

El pra•idente ~em"' incrementd 1Ustan~lalmente la obra da 

lnfrae1t:cuctura hidroa,rfcola favorecedora de la tenencia privada 

de la tierra, en tanto que virtualmente IUlpendlc' el reputo agra• . 

rlo. Por eaoa afio• le famosa COlllaldn Kl&ta KWco-EIUU Contra la 

Fiebre Alto1a, •e enca~d de liquidar la bale pecuaria del ejid•tA 

rlo, con lo cual la• 11randH 11bracid11e1 ·hacla 101 E1tado1 Unido• 

ampesaron a cobrar un car,cter 11a1ivo, puH el epleo en laa obru 

plb1lca1 alemanlltal no era auficlente para toda la tluna .. t:n• · 

bajo IUral delocupada (37). 

ConC011lta11t-11te a lo anterior, el aporte federal para 

·.ic.9 . .-~t:Cii· . dimmfa marcad-nte y telldfa a concentrarlo en 

're•• de cultivo• ccmerclalea donde la fl~ra cooperatlve era dni 
c-nte formalidad para obtener al crfdito re1pectlvo1 balta qua -

la ley raconocld Hte hecho, pemitUndole al Banco operar con uno 

o 11'9 l!lllfOI o .•ocledadH de cddlto, lo que tedrlc-nte rapraHD 

taba m111or libertad para el ejidatarlo y daba cuenta de la rueva • 

vocacldn l!Ublrn.inental por prmater la llliclativa lndivldual sural 

De alr,una foi:ma, todo• 101 anteriore• c1111blo• menclo11ado1, 

Uevallaa lsllpJ:félt:o el principio de mantener funcionando al 1ector . 
•P:r11rio de manera tal que pudiera aportar la1 dlvl1a1 Mce•a.rla• • .. 
para la induatrializacidn de manera sustantiva, bajo el pro~rama -

de suatitucidn de lmportaclones de reciente cuño. 



-126 -

;\s! 1 en 19501 el sector primario 1 ei:cluyendo a la miner!a 

produjo el 19 3 C:et Plh nE1cionat y contribuyó c:on et 47. 5 3 del -

pac;uete ex~ortador. La aericultura, por sr misma, contribuyó con 

el 34.5 3 del valor ~e este paquete (38). Pero de acuerdo a l<o~er 

i;artra, la productivi<lad media de una hectárea de propiedad social 

en el ·~ro de 1950 había retrocedido re1pecto a 1940 cuando de m~ 

nera aproximada toda• laa foE!llaa de tenencia presentaban mi1 o • 

menos el mi1mo valor por bectirea. El !ltado •• dedicabe ahora m1 

nos a la refoma social y mia a perpetuar al 'motor de la indu1 • 

t~al.1zac:idn 11 , alcanzando tan notablH exito1 y ju1tlflcandoH de 

••ta manera 1u retralmiento de la or11:anlzacidn productiva del •J1 
do. La propiedad propiamente privada en el a11:ro 1 iba incrementan• 

do 1u productividad en razdn de 101 1trande1 apoyo• ~bemaentalel 

a la infraestructura hidroa~r!cola. 

La llamada reforma mral inteitral trajo un c•bio 111.iy lm· · 

portante en la concepcidn del a11ro mexicano. Ya no fue m•• el HJO 

tor primario er.eartado de producir alimento• fre1co1 para la pob· 

lacidn del paf1 1 ahora funcionaba m•s como productor de "lnlUll!O•" 

para el •actor comercial de la a~rlcultura y para el comercio ex• 

terior. De al~n modo, la func:idn principal de la ª"rlcultura pa· 

ad de alilllentar a la poblacidn rural en una amplla variedad de 

mercado• y de relacione• no mercant!le1 1 a alimentar a las 1nor -

me1 ma1as urbana• que no ten!an por ir mismas acce10 a medio• de 

produccidn de 1ae propio• alimento•. 

ConfoE!lle la econom!a nacional pa1aba del pred01ninio rural 

al urbano 1 el peso de la a~ricul tura era desplazado por la indus -. 
tria, dejando de ser el ~otor del crecimiento para pasar a ser un 

adjunto de la industrialización, ~onde el problema del mercado se 

le presentaba de manera más inmediata que et de la reivindicación 
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social. 1'1 atimentac:idn básica del pueblo y lr. ?rodt.!cci1.::n r.;ue la -

satisfaCÍQ. dejó de ser el objetive prinei!Hll Le ln t.l!ricultt,ro: co-

me siste!!ta.. 

?nulnti:12-.,ente y de :ri.anera creciente !u~ incor,ora.Ca a un 

esquema de apoyos hacia los ne~ocioe a~ricolas, comerciante• al dt 

talle e intPrtnediarios a nivel nacional e internacional y de ma -

nera •i~nificativa el eector rural dejd de eer el foco del senti -

miP.nto refotmi!ta c!e la F.evol.ucic5n y de la redistribucidn de la 

tierra, ec~endo final.mente en una •ltuacldn que ofrecra empleo de 

manera eecasa y profundo re1entillliento hacia la e1tr:ucture econd:n1 

ca que tendra a eliminar al trabajador l\11tlco, pero aln capacidad 

de.ofrecerle salarlos suficientes para transformarlo en un verdad! 

ro proletario. 

Los c11111blos en el ambiente polrtlco condujeron a alteracl~ 

ne• en la leelelacidn crediticia. Reflejo de ello fue que de 934 

sociedades de crldlto rural, colectivas y 1eml-colectlva1 existen

tes en 1940, se pasd a A83 en 1953 (40), como expre•ldn de de la -

pt!a!ida de apoyo polrtlco y problemas al interior de las ejidos, 

De acuerdo a lo mencionado mis arriba, las refoz:mas a 111 

leyes de crldlto petmitieron que .b<INJlDAL operara con !:lis de una -

sociedad de crldito en el ejido •lnr.ular, 1ociedadea ll11madas en -

tcaces en la estad!stica bancaria '\inidades de operacidn", peci:i • 

tien~o que se aerandara la lista de recipendiarioe de crldito •in 

ensanchar el mr.~ero de cooperativas previamente existentes en tlr· 

~inos netos y con lo cual para 19~~. el mtmero de socieda~es nlcaD 

za la cifra de 10~1 (41), 

La anterior reforma de 1955 incorpord a los ejidos colecti 

vos c!e Yucntán i:uc se habran manejado con independencia c!el · ·•.• 
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sistc::..:: bo.ncnrio ejidul. por muchos nfios, y ft:e responsable ele la -

divioión en \'nrins de sociedades de crldito cjidnl yn c::istentcs. 

Con lo c:Ual, paralelo a l.a pulveri:?nci6n del ejido, se pulveri::nbn 

el cr!.ó.ito oficinl. 

En esos años, aunque •e ~ab!a reducido el papel protaednico 

de la aericultura en la econom!a nacional, en Peneral la produc 

ccidn a~imentaria, los inswnos ap.r!colas a la indu1tria y la"p,ro • 

duccidn aer!cola para la exportacidn continuaron siendo importan -

tes en los planes l!'llbernamentales de crecimiento econdmico de po•
"'-'erra, Un creciente lnfasi• fue [llle&to en el problema de los mer

cndos, no sol~~ente COt:'.O el nexo de interc.mbio de la produccldn -

a~raria, Bino como una nueva met•fora de Reforma. La1 deficiencia• 

de la ap.ricultura nacional fueron ahora señaladas por la inaufi 

ciencia del mercado en zonas marirlnale•, m•s c;ue la inadecuada di,! 

tribucidn 1 control de la propiedad econdmica. 

Las e1peran~as «Ubernamentales para muchal comunidades ru

rales no era tanto su lnter.racidn al •istema a•r!cola que le expa.n 

d!a, CD!llO la inte~racidn de loa cl>!llpesinos, de manera individua1 1 -

en el transformado mercado de trabajo industrial. Lo destacado de 

la pol!tica estatal fue inc~entar las cadenas de mercado para la 

comercializacidn del producto ap.r!cola y sostener un inr.reso rural 

El objetivo de la ya citad~ Reforma Rural lnte~ral oonduci 

da por el p.ob!erno, devir.o en la e11alnaeldn del sistema dual de -

vida ::ural, en la eunl la mnsa campesina se encontrabn al 11'.arr.en -

de los benr.ficios inte~rativos del mercado. 

El I:epo.rta."l.cnto de •lsuntos M.rarios y Colonhaci.dn (DAAC) 

fue elevo.do " ro.n~o !ninisterid., ere&ndose la Secretada de la 

Reforma A~raria (SP.A) con las de sobra conociéas funciones 
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1:crcc?:'~t!.cr.~ relntiva.s n la protlucci6n, la t~nencio. Ce ln ticrrn -

y, noveCos~T.ente, l~ co~ercin1i~aci6n. 

gl acento ~ro~ramático er. ln i~tenraci6n del mercado inte~ 

no, simultáneo a la etevacidn ministerial mencionada, afectd n la 

dl1trt"'1cidn de los recursos productivos de aobre.~anera. 

La primera l!nea de reforma •~raria bajo el "de•arrollo i~ 

teP.ral• fue la creacidn de infraestiuctura a•raria, en e1pecial 

proyectos de control de a1'Uas, Los distritos de rie•o tuvieron una 

profunda influencia en la localizacidn de la produccidn a•rarlay en 

el caricter de loa cultivos alimentario•. 

Loa diatritoe de rieP.o deYinieron ciucialea en tanto c¡ue -

produc!an mayore1 volumene1 para la exportacidn, la mayorfa del -

tri~o nacional y ofrecfan un ejemplo de modernidad y pro,re10 en -

la transformacidn del aiatema ar.rfcola del pa!1. 

Pero 101 distritos de rie•o llO fueron creado• o adminiatr.! 

dos ja~ls como un bien plfblico y no aportaron un eafuerzo en la ·~ 

lucidn del creciente desempleo en la• zona• iuralea, la concentra• 

cidn de la tierra o el atraso del aector en au conjunto. Tampoco -

tuvieron 4xito en la racionalizacidn de la distribucidn de los re• 

cursos del cainpo para el beneficio del con•umidor nacional de pro-

dueto• a~ropecuarios. 

Sin embarP.o 1 los di1trito1 de rie•o fundamentalmente le 

permitieron al Estado la potencial oportunidad de controlar la 1a• 

tisfaccidn de laa necesidades alimenticias del mexicano, aunque 

tos productos alimentarios nuevos creados en loa distritos !.! S!!!I" . 
au!niernn SQ!!l!l bienes privados J!! ~ .! J.! estratiticacidn 9ll 

~reso ~ )..!!, distribuci§n il l.! propiedad. 

En los principios de la administracidn de Ru!z Cortinez 
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(!952-1958), la declinacidn c!e ln pro;iiedad social en t!é::ico era -

palpat.lc• de! total de ejidos del pnl'.s 4. 2 ';;eran colectivos o se

tr.i-colectivos, representando al 8. 7 :'I de tocas las sociedades de 

crédito que trabajaban con el banco ejic!al, el •rueso locali~ados 

en la Ca.arca ta~unera. De 16 474 como número total de ejidos, 11• 

lo 483 1 .epenaa un tr.1 por cler.to, estaban or~ani2ados colectiva -

mente (42), 

Las Uniones Centrales de Crédito y las Sociedades lndustr! 

ales de Crldito A@ropecuario en e101 tiempo• hab!an comenzado a 

desaparecer, arrastrando pli:dida• y •iendo acusadas de cortupcilSn 

e incompetencia; Su1 funciones fueron paulatlna111ente eb1orblda1 

por el banco ejidal. 

:::1 banco fue reducido c11si a la mera funci6n do 11val del 

crddito, CU;llldo la poL!tica oficial se volvid en contra de lo• •J1 

dos colectivos y del ejido en "eneral. 

La manera c¡ue se encentro para f!Ue el banco l'\ldiera recup! 

rar Los cr~ditos otor,.ados fue c¡ue pudiera lste realizar el merca

deo de los productos ejidales, dej,ndo los problemas de or~ani~• • 

cidn en Las socie<lades de crldlto y con lo cual el propio crldito 

perdid ir.ucho de su funcidn social, propici&ndose el colapso de la 

produccidn colectiva (43). 

La contrali%ncidn de las decision~s de la cocerciali?.acilSn 

y el control do tao operaciones en las instalaciones ejidates por 

parte del banco, llevd el incremento de la dgpendencia ejidal ee -

est11 instit>.1cic5n, con h consil"Uiente !?~rdic!a ele las inicintiv<lS • 

inclio:ir!uale.s dilu!dns por ol pnternalior.io estnto.l (M) . ' 

Et c.in~esino ~uedd ntrapnóo en las redes del banco ojid11l, 

~n t~nto los a~oyo~ ~ubcrna~entn1es derivaban hacla fo!':'r.'las no ...¡., 
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un nc .. •nrrlo o foHl.n (!15), ln p1·n.-unta de? por qué íor:nno 

m:in ~l.c....,cntalna o cspccinli~a.do.s d.o coopcrnción no subr.cvf.vieron n 

la ¡>tSrd:!.cln ele ntcncl.6n astatcl sobr" de ln producci6n n~r!cola en 

el !'Clrl.oclo clcl dc•nrrollo ru1·a1 intcr-rul no hnn •ido c~:plicnd11s ss 
tisfactoriMente1 ¡>nr~ r.r)tr.lloo focrtes pnrtir.lnrioo de lR colecti· 

vi ~nci6n, la eoopt'!rnci6n prodL•.ctivn es ln forma do :n&o flcll com • 

prAnoi6n r>or pnrte dlll c-.pea,.n11do, dada su lar"ª tradicltln de cuJ. 

tivnr l.n tiorrtt en eomdn. 

Pnr11 el. ""-"'Pfl•inado, formM no coo119catlvaa u otra• fomu 

do explotar la ti<"rra, aparecen mita complicndas y ousceptlble• do • 

cor.rompPrsc, Pnra los Cj1.tC oe oponen a la colectivi~nc14n, la falta 

de ~i:ito de la or.-ani7.aci4n cooperativa ejidal, ha resultado de La 

nc.t:urnlc:o:n l.ndivi<'unlistn del ojidRtllrio que no admite se le impon 

"" for!l'n cooperntivn de produccidn o alMJna otra. 

Do eunl.-,.tior modo, do acuerdo a 1n l.ey la pe<¡lloiia propie • 

dnr1 y ln ,.rando disfr11zada dob!an coo:>isttr en el medio rur11l. las 

efectncionns del rapar.to arrar.io romplan con las rrandes ei:teruilones 

territorial.es, 11rrojnndo ln mano de obrn de los peones a conoe~ir 

ln subsistcncin por so pro1:1i11 inicintivn. En Ln J.a"'.llnn, c:-n tiempos 

de loro haccncfador., unos quince mil. pconcs hah!on tenido omplE>OG de 

hbor C0"1!'1.'!t" E>n ln haclnnda y n la fechn del censo do quienes p,g 

d!an r~ciblc, c!obl11ban ).a cantidn<l si so sumnba n loa trab11jadores 

mi~rantes y los esc¡uiroles de lan haciendas. 

Al re!'nrtirso l.n tieri:n, rcsultabnn unas treinta y cinco -
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bín:-: nllc"'Z\r.'Sn la. v:..c:a con sóln."Jcntc dos tercios de ln tierra totnl 

de las hnciencl:is y que hab!n sido e::propindn, de mnnero. tal c¡uc el 

dc~c~¿lco e~ l~ Comnrcc Ln~nern tenin carácter enCemico. Y de la 

misma foxnia en todas las reP.iones del pa!s, aPUdizado el fenilmeno 

por la meeani!'.ccic5n c!e los CUltiVO!l en las pro¡iiedo.des privndl\S 

que inclusive desplazaban a los trftbajadores aerfcolaa empleados. 

El ejido tarnbi6n presentcS, pnra finales de los cincuentas, 

nuevos problemas• los ejidatarios perdieron iniciativa y re1po11&a• 

bilidad debido al excesivo paternalismo (construccicSn de obras eji 

dales caras e innecesarias, car~adas a las cuentas bancarias del • 

ejldo1 distribucicSn de beneficios inexistente• por parte del banco 

cancelacicSn de dt!bitoa), la corrupcicSn estatal y la falta de prepa 

racicSn tfcnica de los empleados bancarios que 1e encar~aban de ta· 

supez:vislcSn de las empresas colectivas (46), 

En su.~a, para los sesentas un adverso clima polftico m&s • 

¡iroblemas econcS~icos y sociales hab!an contribuido a la diaolucicSn 

de la oreanizncicSn econcSmica del sector ejidal 1 a•Jnque al~na1 va

riedades de oreanizaciones colectivas y semt.•colectivas se~fan 

exlstiendo en al~unas pocas &reas, pero sobre todo, la or,.anizacicSn 

econ&nica ya no fue muy extensa. Entre 1940 y 19581 el fnfasls fue 

para las ,,.randes propiedades privadas. 

El sistci:1a federal de rier.o, junto con otros ,,randes pro • 

yectos de lntr~nctl:"Jr.tura tales como caminos, electrlficacicSn rural 

a'!l.la potable y almacenes rurales, fueron creados en una. &poca de 

poca atencicSn del Esto.do por realizar la reforma social de la a~ri· 

cultura mexicana, CJ~~ un resultado de esta tendencia, y con el 

ob\·io acuerdo del sector privado, et «!Obierno ere!'.! un amplio ·. 

·-
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sistem~ de inversione~ sociales de capital en la n~ri~~ttura, sin 

poner en accidn un control fund~~ental sobre et producto a~r!cota 

Unicamente al trav~s de incentivos indirectos a ta produ~ 

c~1n, et Estaco mantuvo unn manera de controlar et universo de 

Los cultivos en Loa distritos de rie~o. Tales mftodos indirectos 

fueron m&s austanciatos en el caso del sector ejidal, 

Con ot control totat del macanismo del cr&dito ftjirJat, ni. 

trav~s del banco rural, ~l Estado mexicano fue capaz de dictar tos 

t~rminos y tas conc!icioncs del ciclo de •iembras, no •impt1r.1ente 

en Lns decisiones respecto del patrdn de cultivos 1ino que tambifn 

en La pro~rNtacidn de tas avtividades previa• de preparacidn de -

101 suelos, ta aplicacidn de los ferti~antes y el uso de la ma<¡1.l.!, 

naria cosechadora, for si lo anterior fuera poco, et Estado con -

trotaba el usufructo bajo et cual el ejidatario hob!a de manejar 

la tenencia de su tierra. En cualquier tiempo el Estado ,ad!a c¡uJ. 

tar La tierra al ejidatario bajo ciertos supuestos, aunque lo en

~orroso del tr&mite hacia que ello fuera casi imposible en la 

pdctica. 

EL fin de los a~os cincu•nta asistid al espect,cuto de 

ver cdmo Los !mpetu• del mercado ae mostraban insuficientes para 

las necesic1ades del prodt•ctor rurlll y los requerimientos del lla

mado 'l':ila.,ro 11 me::icano de la ª"ricultura, producto ~ste del e:t • 

tremo apoyo d~do a La produccidn privada en el campo. 

Los ~,orntivos incontrolables dgl mercado saltaron en 

tres frentes 9rinci9nles• . 
I. - E:rn clnro c;ut> el r..ercndo por s! ?r.ismo •• mostraba in-

suficiente, ni es '!''" no host!l, para la su9erviven -

c!a de loe Cor.",:_:>esinos; lo ~U<.> se 1!11tll!.fl.<>~t11ba ce 
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c:ulnr El~ ?roduccidn con el mercado sin sufrir t~n:=oz en 

sus cu.ltivos tr~Cicionales, prñctic~s ecold~ieas y es -

tratc,..i.ns co:':'l~nitario.s de supar.rivencin. Los proc!ucto -

ros rurales tend!an a moverse en una de dos direcciones• 

Una transicidn hacia la a~.unulacidn pri~itiva y eventual 

mente hacia pe~ueño empresario ª"'r!cola en escala muy • 

reducida o, m4s frecuentemente, hacia su desinte~racidn 

CClllO~productor y su rea'.)aricidn como em,leado irural o • 

i1W111rante urbano. ~ste problema aocial, presente en la 

ª"'ricultura del minifundio y en el •istema ejidfll, fue 

atritu!do, de varias fo~as, a inadecuadas facilidades 

del nercado, a la e::istencia d<' "coyotes n y caciques 

act'~ando como intelC!!lediarios en la colocacidn de los 

productos l\Pr!colas, e incl•Jsive a las inadecuadas bur.11, 

cracias de la anti~a S~, hoy SAlill, y COllASUPO. 

2.•.La 1e~r.da falla ~el mercado cooo un e!llpuje insuficiente 

para la produccidn a9 r!cola, fue apreciada como un dis· 

tanciamionto de los recursos ª"'r!colas res:>ecto de la 

!'roduccidn para ol consumo nacional. Este fendmeno devino 

m4s ilr.portante dos~1es de mediados de los sesenta, res • 

ponsabili~4ndoso al Zstado de ello. Se piensa c;ue la te::¡ 

prana orientacidn del mercado hacia la "'eneracidn de di· 

visas para la sustituciiSn d!I importaciones c¡ue im'.)el!:. • 

la industriali7.acidn del pn!s, llevd a la acociacidr. do 

l~reo pln~o C.e ~reductores nexicanos clnv~ eOn los merca· 

dos e::trnr>.jeros, inte"ra<'.os en com!'lejos :v·roinc'.ustri<\ • 

l~s tr:.1111nnc:ionnles y su rd:ttiva incler>endencia de 
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co:itrotE:o nacional.es e inccnti\·co !'O.r:'l. ).a !"rcó:.cci6n. 

3. - Sl t~rcer BS?CCto do l1 insuficiencia Cel m~rc<iclo clcb~ -

buscarse en la poca asi~no.eidn Ce capital r-ar~ el sector 

acr!col<1. La a~ricultura oe::icana sufri6 de desc~pit•lli

=aci6n al travl• de las dos d4cnclas de boom econ6mico de 

posP.Uerra que experiment6, La mecánica de la descapital1 

zaci6n incluyd tasas de inter4s diferenciales mis para el 

beneficio de la industria que de la aPricultura, la inad~ 

cuada recuperacidn de capital a la a•ricultura por m<!dio 

del sistema bancario y los bajos precios relativos de la 

a•r!.cultura en comparaci6n con otros sectores de la econ.s¡ 

m!a. De acuerdo a Bartra entre 1942 y 1960, s61o por los 

mecanismoo del precio, fiscal y bancario, el sector a~r!

cola traspa1d 111as de tres mil millones de pesos. Lo que.

•bniticd en 1948 y 1951 el 16 $y 15 '- reapectivamente -

del producto a~r!cola (47), Fue sdlamente hasta finale1 

do los setentas que el sistema a~ropecuario mexicano co •. 

me~d su recapitalizacidn, pero mala que nada al travls dé 
la interv<'.ncidn o:ubE1rnamental en inversidn ptJ\>lica y no -

por medio de las bondades del mercado. 

A fines del ~obierno de Ru!z Cort!nez (1958), mis y más ~en 

te se pronunciaba por refoaaar la Reforma AP.raria. 

Ko debe.mas olvidar que el ~nfasis prevaleciente de los cua

rant"s hasta los cincuentas en la propiedad privada, no sdlamente -

fue una tendencia idoold~ica. Para 1947, año de refor.na.cr~cial al 

art!Cl!lo 27 Constitucional, diferentes ~rupos demandaban cambios en 

la pol!tica a~raria .• \cl.~iti~ndo el incremento en la producci6n 
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a~i:icoln co\:'.o rc~c.lta.c!o do las 7ot!t:ic;.::; r..l':'ropecuarin::;, esos ,..ru-

!-!On puntua.li~ab:in GUC pcr::u1necir.n en el co.:.1::io probl~mns serios en 

ln tencnein de ln tierrn, <¡1!<1° lo. r.ot!:ic::: Mr!coln cel !"Obierno • 

hnb!n ?rovoendo unn ereeiente desiounldnd en la distribuei6n del 

increso en el CQ!l\po y que el desarrollo de los ejidos hab!a sido 

deficiente. r.o~er Bartra señala que en I960 I 240 000 campesinos 

fueron clasificados como.poseedores de predios de infraaub1i1ten• 

cia con inr.resos de $ 56.80 mensuales por fo.milla y representando 

el SO ~de todo• 101 campe1ino1. Otros 820 000 fueron cla1lflcado1 

como poseedores de predio• 1ubfamlllare1 que producen poco m'• de 

lo estrictamente lndlspen•able para ali!!lentar~e y representando 

tfstos el 33 ,; de la poblacidn Ca.'ll!;'esina. O sea, mb del 80 ~ del 

ca.~?osino sobrcviv!n de ~iln~ro y eso sin contar con los millones 

sin tierra que tienen que er.iplearsG co:no asalariados (48): 

E:ste drar.i11 c!e la insuflcicnc!.a del merc¡ac!o interno y la • 

desca:iitnU!!ac!.dn tle la produccidn socinl ern un nudo !>Ortliano si 

se atienc'.t'I 11 que Eartrn señala que loa "astes por sl\larios es lo 

~ue hace crecer al mercado interno. Zn I960, con un salarlo medlo 

d!nrio do $ 6.86, se pararon$ 200 000 por jornales, int:lcando que 

entre I950 y I960 nlL~enta la componicldn orr,&nica del capitnl en 

la n"ricultura priva1fa pues los jornales pasan c!el 40 i al 2G % • 

de los ~astes efectivoB, corno exp~~si6n del nlemanismo tecnifica· 

dor d~l c~~po c;tJe provoc6 que los salarios a~•!colns corno tasa 

creciei:nn m~g hnto c:ue el ;,irocl•Jcto (1,9). 

;\l,..unos obce?.-.,:i.clores lln...'!lnbnn ln ntencid11 n1 respecto de . 
qua la industrinl!~ncidn em;>e~tlbn n S<>r lirnitndn :?Or lo pec:u<>iio -

del mercado interno y c:ue los bonoficios da la t\~riC'Jltt1ra se con 

er,ntrnbnn i;:n unn~ ::>ocr.s rc~iané's fnvorecidns. Por eso, a fines c!o 
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... t·.:w!~:lrr.o lnst1:-tn socia!. en el r..cdio rurr.1. 

¡mntos t!e vi~ta. Los a'!raristas tra<'.icionales dl!c!an '!Ue la distrJ. 

bucicS~ do la tierra dcb!a acelerarse. Otros or>inaban '!Ue la rhl. -

dez econcSmica y le~al del sector ejidal a:;iuñalaba el r>ro~reso a~r2 

ecor.ó:::ico c<"l cn.'n:>O• .ill~nos se inclinnbe.11 por ln tecnificacidn de 

la a.,.riC'..tltura ya '!t'ª el crecimiento ele la ¡ioblacidn en el a~ro V!, 

n!a n demostrar '!Uª el bienestar ca~'esino no se pod!a lo~rar dni

cn.'nent3 con la propiedad de la tierra. 

Todu estas tt:n<lencias contrib\lyeron al renovado 11sfuerzo 

del "Obierno r>Or resolver el problema ~e la aoricultura me~icana 1 

can"'llUndose en l'n moderno plan propuesto ¡¡ar M!olfo Ldpez !!¡ateos 

(l9S!l·l9Gt~) que rcto:r.aba viejas !'repuesta Callistas, llc:na.do !'.e -

for:!la A"rt1ria lnte~ral. 

Una vez mils, la idea era que la d1str1\J\1cidn de tierra de

b!a ser acompafiada ce los elementos necesarios para hacerla produ

cir y elevar los de vida para la poblacidn rural. Ldpez Mateo• ha· 

blaba de precios do rarant!a1 cr4clito1 1 tecnificacidn, diversific.11. 

cicSn ele activi<lades rurales 1 inc!us:rializ"cidil de productos allme¡¡ 

tario~ en el prorio ca"'Pº• 1rri0 acidn, conservacidn de suelos y c2 

lonizncidn. todo de ~llo propuesto en al cardeniemo 1 pero c¡ue la -

felta c'.e recursos presupuestrios habhn litr.itado severL'!lentc. 

l:iajo tó::ie:i :.:ateos, la situaci<Ín presupuestaria era ITIUY di· 

ferente. La Mriculturn cor..ercial. r:.~!a brincatlo auelante l'racias 

a lM pot:rt:icas .:e »vila Co.r~ncho íl>t.0-19!,~) 1 ;.;ii>ucl Ale<!!án (1~46-

1952) y .;c'olfo ;;urz .:orti11ez (1~5~-195(;). Con al acvani:.1iento clo -
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la ,u:~n-::;:; P""" "l fro~reso, 1'1 plnneaci6n econó:iicr. (se instm!rn 

el Fros•J:Y.tcsto por :.:ro'-rrunas en ln ;.d:ninistraci6n Pública) .; una 

apro::imaci6n inta!!ral a ln ?.efor.na .l!!raria fue la orden del c'.!a. 

~urante este J~xenio coexistieron e inclusive lle~ó a 

c:tittir solidaridad entre los ejidos y los sectore• privados, As! 

lo lleP,aron a expresar públicamente a.~bos. 

Aunque la grari propiedad •!'r!cola habh probado por s! 

misma su viabilidad económica, ~sta deb!a otor~ar atención al eji, 

do en orden de mantener 1u propia ler.itimidad. Dajo Ldpez Hatees, 

en teor!a la prioridad le fue dada a 101 ejidos en los nuevos pr2 

yectos r,ubernamentale1 de irrir,aci6n. 

Se crearon los primeros ejidos P.anaderos y fore1tale1 y •e 

instituyd el FONAPE, con el declarado pz:opdaito de poner los fon• 

dos comunes de lo• ejido• en un uso planeado. Pero nece•ariamente . 

la calidad de las tierras ejidales pexmanecid baja y el lfmite a 

la distribucidn de tierras fue f!sici:i:ier.te alcanzado. ~l resto ue 

la tierra por repartir era en su mayor!• irdtU para la siembra. 

r,ustavo Dfaz Ordaz (1964·1970) •i!!'.Uid la misma estrate~ia 

procla:nánóose &l mismo en favor de la refoZl!la ar,raria inter,ral y 

creando el ¡¡.;¡;co l!AClCN.IL A".'f<C?::cu.-.·uo en 1965, sin suprimir el • 

ll.U\CO l\AClOllAL D~ cr.zt lTO ..1G;;.lCúLA, Su prdposito era descentrall,.. 

zar el crédito por una parte, por la otra buscar la interracidn • 

rer.ional de la a~ricultura para el sector social y privado. tsta· 

blecid el Pro:c;rama 1;acional Al!rario para la localizacidn de tie -

rras susceptibles de ser repartidas y mantuvo alto el reparto aun 

c;ue o!,ora de tierras c!e bajo nivel de fertiliclac.L 

La coloni~ación fuo dcsi~nn~~ como una solucidn a la fal

ta de: tierra. Incro~entados fondos federales fueron rastados en • 

pequefins obras de irri~acidn, extensión a~r!cola 1 caminos rurales 
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poc¡-.:c3ns otlr.i2 ele irri~~cicSn, e:-:tensión n~r.icol:i, co:ninos ntL"nl~s, 

eét.:cnción, vivicr.tln y electrific01ci6n. 7odo C>llo "üene:iciilnüo .:t 

los C'1!11pesinos más pobres y a los ejidatarios, 

Apesar ce los esiuerzos ce desarrollo tural, per.:1nnec!n el 

hecho de que el crecimiento del producto a~r!cola hab!a declinado 

al final de los cincuntas y a principios de los 1esentas, no as! -

la tasa de crecimiento de la poblacidn. 

A mediado• de los 1esenta1 el crecimiento a~r!cola hab!a -

recuperado al"-o de sus ten<lencial al alza, pero la perspectiva de 

que las conservara lucran inciertas. 

Zl crecimiento del lector arr!cola hab!a sido ~enerado 

por una pequeña fraccidn de los productores como re1ultado del 

incr0t1ento de los rendimientos de cultivo de la tierra traida ba· 

jo irrir.acidn, Ahora la tierra adicional era muy reducida y el 

costo de los proyectos de rie~o se hab!an elevado 1en1iblemente, 

en estos medio• de la dlcada de los sesenta. 

Surr.id rueva1:1ente el tema del mercado interno y con late, 

una voz m,s, el aeorto de que el campo requer!a do una amplia ba· 

de apoyo para su desarrollo, ~n tlrminos ~enerales, la poblacidn 

rural cree!• acelerada.'llente. La producti\'idad del trabajador agl'l 

cola, definida cotto la produccidn "enerada por persona empleat'.a • 

en la aericultura, en tanto un porcentaje do la renerada por tra

bajador empleado en et rosto de ta econom!a, hab!a ca!co mucho. 

Zstas coneicior.es contribuyeron n un creciente l::odo del 

c=po a lr1s cit:C:<.C."s por parte de ca.'l!pesinos mal equipado~ para -

solucionar sus n<!cesidades de supervivencia. 

La tl~cac'.a de tos sesentas se caracteri::6 por llc.var a la 

consoliclncidn t;e la em:;>resa oli~o~dlicn con foerte préEencia 
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e'·:: cnr~ctcr estruct·J.::~'!., er.'stncñr1dcsc: la !'rccaria oituaci6~ del -

ca-:-.po que si bi~n en los nños del C:csnrrollo catabil.i~ador. cor.tri 

buyd con un flujo inte!:mitente de mnno el<? obr" bnr:it:. !'Or el cau

<1:.l c.'P. 9ro!luetos "~i:l.eolas que sosten!an bajo el salario y adecua 

das las ~ananeias -!'OSibilitando ta est~bilidac del ,n!s-, poco a 

rioeo ta falta de capitaHucic5n, la explosic5r. d"'r.io~dficn y la -

falta de atencidn respecto de la justicia social en el medio i:u -

ral, la llevd a una situacic5n de desequilibrio en ralacic5n con la 

econom!a llleXlcana en su conjunto. 

1.uego del aure de t 96 5-6 7, que coincidid con unia expanaidn 

del ciclo n:undial, ,oco a poco la produccidn industrial e!!l!'e~d a 

!'Crder dinamismo "l.·ª 111anifestar Si!'nos ee ir.estabilidad. La irEUJZ. 

cidn de la• las ma1iae en la \•ida pl1blica nacional -Tlatelolco, .. .... 
Casco de Sant9 Tom,s-, eran_•!ntoma• de la enfermedad del ~odelo 

do ac.ll!lulacidn. A primera .S.•ta, el desarrollo estabili~ador ha -

b!a lle~ado n un l!~ite y se im,on!a un c~~bio que se efectuart:a 

hncia las aperturas y ref~tmas pol!ticas, econdmicas y social•• -

!'Or !'arto del equipo echeverri•ta en el poder, 

El inicio del se7.enio de Luis ~cheverr!a (1970-!976)ha si• 

do bautizado 9or Eduardo r,ondte~ cono el inicio de una nueva fa• 

se de tn ac:ur.1utacidr. en :·:~::ico (SO) • Pnra l·!ieuAl An..et Rivera 

i\!os es et princi?io de una profundizacidn det pa!s en la econo • 

m!o. inter:mcl.on~l bnjo el apremio de contenuir medios ~e :iroctuc -

cidn ~e ntta tecno!on!a, as! co~~ de tos c~pitates de p~~st111110 n~ 

cesarios 9ara sostener ln expansidn de la acumulacidn de capitnt 

en E6r.ico, Para los teficos del cap1 talis!!!o :::ono9olista de estad~ 
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1970 y sn sE.c' ... rnla hasta. fines del r.obif':rno de D~ 1..3. FRc!r:.,.;, viene n 

dnr cu~:>li:niento n sus e:t?C'C:t<:tti\•as, De s'.!::o, loz cstudionos clt"l 

olbopol!.o en M~:(iC·' ya hab:!'.an encontrado coronacii!!n a sus desvelos 

analíticos desde fines de 1968. 

Con Luis Echeverr!a se entra a una fase denominada ·~~sarro· 

lle Compartido" y que ocurre ante los trraves desajustes en la form.! 

cidn social meMicana que hacen imperativo el modificar la estrate -

@ia de desa~rollo para dar CU-~plimiento al precepto Constitucional 

de llavar justicia social a la• ma1a1. !1 de•arrollo compartido pr,t 

tende corre~ir los desequilibrio• eatructurale• de la econom!a, aun 
ain acertar en la receta -se"l!n 1\1.vera Rfo1· 1 llevando a lal malas 

por medio de pol!ticas de corte populiata 1 y en oca1ione1 de!llatrd .. i• 

cas, basadas en la expansidn del papel del Estado en la ecollllll!a. 

El ktfne1ian!.11110 echeverrista se aplicaba a una folC'lllacidn .• 

1ocial de de1arrollo capitali1t1 ta~ro y dependiente en la medida 

de que era imposible (puea no se discute la dominacidn bunueaa) il! 

tentar la v!a radical de 1 por ejemplo, un de•arrollo corre1pon1abl• 

nacido en base de las unidades productora• como ente• autdllOIQOI e -

independ5ientH que orientaran 1u1 actividadH hacia la •atillfaccidn 

de nocesic1ac1es sociales y no hacia los rer¡uerl.!:lientoa de la acu:!:Ul.B 

cidn del ca,ital. 

Sl arribo de la d4cada de los setentas fue precedido de un -

:imptio marco de contr"dicciones entre las c¡'Je dest"can el deter1oro 

de los t&r:ninos del intercambio con el e.~terior, el creciente d~fi· 

cit !i~c,,1 1 la ea:!'.da de 1& tasa do ~~n~ncia on el merc~do interno, . 
la entraC:a d9 t" econom!a !!!llnc!ial en '-In prolon~aco :isrlo<lo de r~ce• 

sion combinaca con inf.laci6n y el endureci~iento de las condiciones 

del. cr~c!ito <?:(torno miis el aflora.'liiento ñe las limitaciones 
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fue cn~n:: <lB sostcne::- u.~1 c:..-cc.i:de:lto t\Celcr::.do de la p::ot~uccicSn, -

lo. invcr::i6n y el e:.:r.iteo, cr. con:.:-=:!.,nci<!. con en bnjo ::it::-:o infla-

cionario que propicid el mejoroniento sostenido cel in~rcso real • 

de c'.~vcrsos sectores c:c la poblacidn. :<antener un tipo <;e cambio • 

fijo y tasas de intertls atro.ctivas estimuld la formacidn de llhorro 

¡>1:lv<>t'.O Y SU Canalizacidn nl Sistema ce intor:nediaci.Sn finnnciera 1 

dando por resultado cr..1e este dltimo e~:perimentara un crecimiento • 

sin precedente•; Slaultáne~~ente 1 el .f&cil acceso al cr•dito exte¡ 

no, el creci:niento controlado del dlficit de las finanzas pdblicas 

y lns elevadas tasas de encaje leral, hac!an posible el financia • 

miento del ddficit pdblico con recursos no inflacionarios. Aunc¡ue 

la banca lo~rd una asombrosa expansidn, no tendid a la conforma 

cidn clo un vercla<lero merca<lo de capitales y su capacidad cíe canalJ. 

zacidn do crdditos para la inversidn de larr.o pla:o fue limitada. 

La inestabiU.c!ad interna y externa prevalecid en la inqor • 

parte de los afios setenta propiciando una baja del ahorro interno 

voluntario y especulacidn. Los depdsitos bancarios se volvieron 

más Uquidos y vulnerables y p.ran parte del· al~orro ::.ai1c&rio se do· 

lari:d. ~l crédito de lar~o plazo se esc11sed y su racion~iento no 

fae el m&o adecundo, 11 sector pdb1ico 11bcorbid pro;;>orciones ere • 

ci~ntes de loo recursos crediticios ante su olevaóo cidficit y los 

instrumentos de re':lllacidn monetaria percieron eficncia al verse • 

rebasados por la inesta~ilidac macroccond~ica (52). 

Zl pro?rar.>a echeverrista ¿e orrnni:;:acid11 rural t:'li.br!a de 

cont~nt!cr con su propin lc;~au.;ad y con la herencia de industriali 

zc~ci6n C.:..z. los ci!lc.uenttt5 y sesenta.a. La. Ol:f!unizaci6n rural dG los 
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&etc~-:.ia er~ pa.rn t1·¡¡c.:r ali·vio a un sector Llr-'r!cola af'Yobiado ~or .. 

lci3 contr:J.t:iccioncs c!cl cl~onrrollo cstnbili::a<lor. 

·~i.!cü.o.t41 n poc:i tierra para re?artir, de mar.era tal que los 

:>ro,..ra.":IQ:'.! éc oi:~ani::aci6:i. 1:o.t:r!nr. (.e tiJ:-.;i.r lt:.na.r e-n ejiéos no eco-

n6micoc y frn~.entados. El control ~ubernamental del sector rural 

hal:!a deca!do para los setentas. Proliferaban las orennizaciones • 

cnmpesinas independientes record4ndole a Echeverr!a la permanencia 

de los ideales zapatistas entre el campesinado y que esos ideales 

ya no se pod!an mani;;iular en ara• de mantener pac!fico al campo. • 

Este fue un desconfortable periodo de tranaici6n donde rueva1 •• • 

trate!ia! deu!an de for.nularese, necesitando ••tas de la l•~it1ma• 

ci6n al viejo estilo que L4~aro C4rdenas enseñ6. 

Trwft.su.rasidn dt la ffrlsultyEt Mplcana 

In J1Ucha1 dimensione• ·en CÚltivos mixtos, ranadoda, comercializa 

ci6n y decarrollos aeroindu1tr1ales de valor ·~regado·, el 1i1toma 

ardcola me:dcano cambid en el periodo 1940·1900. La1 Uneac del • 

ca:1bio son m&s sencillas de exponer c¡ue dct explicar. En primer lu• • 

gar 1 el co:-.ercio ele productos a!';r!cola;s)ovino m•s importante en la 

medida que el sector etrar1o:aswn!a su papel de motor del creci 

~iento para la custituci6n de importaciones de los aiios cuarenta. 

lll 1.tlperativo comercial de la ª"r1cultura mel!icana sobre ts¡ 

do i.~plic6 distraer recursos a~rrcolas del sistema b&sico de ali • 

mentacilh1 1 proC:ucci6n, ca::obio, tlistr1buci1fa C:e bieces a . .,rlcolna y 

~ercanc!ar. elaboradas. . 
.\rrancnndo C:esde los cuarentus 1 es evidente el conj'.mto do 

recursos a":ricolas llondo hncia sectores y re,c:iones <.ledicnéas ~l ... 

co:~cl:ci.o 1 ~ l~ :Jnr.ufactira ir.<lustrinl, a.det!.is con la producción .. 



-144-

La crenci611 de la Co:nisi6n 1.acional de lrri!'aci6n en 1926, 

bajo el presidente Calles, eeñala el incio del autoirrvolucramiento 

del Estado en el manejo y desarrollo de distritos federales de 

irri~aci6n y unidades de rie!'o, en la promotor!n C:e las e:i;portaCi,2 

nes, <i.edicando su potencial de atenci.Sn al agro en el enri<¡ueci 

miento y e~pansi6n de los distritos de riere, al menos hasta 19GO, 

~~:.i! es necesario destacar ~:.ie solamente aquellas 'reas do¡¡ 

de las srancies obras de lrrigaci.S11 fueron creadas, tradicionalmen

te ban disfrutado de una rebcidn po:::iti\•a de comercio con los ;;;a

tados Unidos. 

;¡n I 97:::, siete de los ocho <listritos federales de irrbaci6n 

cultivando m4s de cien mil hect,reas se ubicaban en estados de la 

frontera noreste, m4s Sinaloa. ~l octavo se ubicaba en Oua11ajuato, 

en el corazdn del complejo procesador·e~portador de ve~etales y 

fresas. 

La proC:ucci6n total de estos ocho superdistrito5, e<¡uiva 

l!an cercanamente 11 la mitad del valor a".'r!cola producido en los -

distritos de rie~o. Precis~~ente, en esos distritos los producto -

res han ~:portado a los ::::ruu desde los tiempos del pofiriato. 

Dcs¡i:.ii!s .;e la ~ran expansidn de los trabajos de irrinacidn, 

durante la prcsi<lencia de Alemán (1946•1952), ciertos cultivos de 

e::portaci6n se dispararon nl cielo en volumen y valor. Tales cultJ. . 
vos fueron, sin r.in~una sorpresa, procurauos en los tl':Jevos distri-

tos do rie:;o¡ lo que fina1"1 .. 11l:e confirmd la ru;:>tura ¡>orfiriana en 

el siste:na ar:r!cola e11tre el noi:te y el centro del piois, Lo 
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~e:m:c tratajo, ralati•.;a a q~e ~1 podar ?Olitico !:e n::-e:-.t~i.:::i. ~n lile 

rc.-.iunes .nás ricns ~e la anricultura naciona.l . 

. :n ?roc."ucto cw.r:i.cter!stico ''.el ílor!?ci::liento Ce ;ncrc:rnc!:l.c 

de eY.portaci.Sn lo es el totr.11te. :?or 1966, en Sino.loa, se ;;r~aieron .-" 

r~stricciones a la procluccidn de este ve~etal en pleno punto ál~i

do de la 1\tuerra del tomate" contra la l'lorida1 Uva y freaa apare

cen co~o productos de er.portacidn derivados de los nuevos cultivos 

de riego; el rarban::o manten!• su centenaria participacidn en el -

total del lntmrcamblo. 

&l·-panto m~jor llu1trado 1e tiene con 101 ve~etalea de in-

vi,rno y el cultivo del limonero, c¡ue crecieron en 101 di1tritos -

de rie~o para satisfacer principalmente la necesidad de productos 

frescos en el mercado norteamericano, antes c¡ue atender las nece:sj,, 

dadea mexicanas de similares ~ercanc!a• (53). La hip6telis de ~e 

los eduer::os cie e::pansidn de loo distritos de rie~o :se dieron en 

la medida de atender al mercado natural de 101 .l:!C~ ·por parte de -

ve~etaleo mexicanos ~~e compet!an con las ventajea comparativa• de 

protluccidn, ee ilustra con el cuadro •i~uiente, destacando al~oddn• 

CU.tlllr.O 2. 2 

Mé::ico• 

A:lo 
1950 
1960 
1970 
1975 
l"7S 
1977 

&!:po~·;aciones 11'.e:cicanns de cultivos irri2atlos seleccionados 
195~·1977 (toneladas) 
,\l~oddn l!va 
ló2 637 75 
324 302 2G 
222 6Zl 4 %5 
37 936 4 757 

l n 0~9 1 625 
1.52 ~09 15 32G 

r.arbanzo 
lI 639 
4 730 
8 b.92 

32 :l06 
23 lf50 
t.6 323 

Fresa 
l 632 

13 2ól 
81 990 
64 545 
33 11)0 
80 629 

I·\tente: Sdr.r, ~'ié:tico 19no, EconottScnia .i'!r!colo.. 

~n eeneral, en los distr~~~s de rie~o después uc la se~unua 

ruert·n =<iun¿inl, au.nC¡,uc per:.inniacieron ~nrLtnti::nclos fo:r:ilal:nente en -



~de::tás d~ forrajes. Con lo eunl se ~re?nrab" la erisis aliment~ria 

<Je :·:é::ico y se e:;i.pc::~ba a rr.irilr el Ces:>lo..:!a.TLiento Ce tier1·a. ilro.:,le 

hacia la ~anaclor:ta, cor:io ya lo ha manifestado ::os .. ::io. l'6:c ;z "is;>ejo 

(54). :l:ste moviraiento fue refor::ado no sola.'l\ente por la fuerte in· 

versidn plblica en aqt¡elloa distritos exitoso• de aP,ricultura para 

e:~portacidn, sino ta..,bi&n por la influencia del crecimiento del 

mercado nortea.'l\ericano para ciertas mercanc!a• y su eatructura re· 

lativa de precios de la a•ricultura meKicanal 

CUADRO 2.3 

Há:ico• l'articipacidn de aectores y re~iones claves de la inver~ 
sidn pt!blica 1940·1980. 

.Wo Total Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
en del total del total del a1l¡tnado 
rnillonH a•l!'!nado a a11'nado a a osrlcúltun · 
de pesos a!!rieultura obra de y p:aaw!eda 
corrlentesy r,anader!a lrrbacldn Son. Sin. TalD. 

1940 290 15. 5 30;0 
1950 2 672 19.3 72.l 36.2 
1960 S 37G 8.0 85.5 33.2 
1970 30 250 13.4 92.S 66.3 
1980 424 10$ 16.6 59.2 24.7 

fuente• Elaborado en base a inforraacidn de varios afio• del lnfor· 
me :.>residencial 'J llGI La :conomra :·:eKieana en Cifras, 197$ 
N&<tma. 

::o se debe olvidar que en la posr,uerra el orr~.en de la 10·· 

ciedad de consu.~o devino el :::stado de ~ienestar, que derivd la cr1 

ciente deman~a de productos a~r!colas me::icanos. 

La eKpansidn de la demanda ef1:t•:tiva en los ¡¡;:;uu •ir-niflcd • 

la mnpliacidn del mercado espec!fieo que atend!a entre loa c.{.c11 •• • . 
cincuenta: '1 ochenta la or-ricultura me::icona de er.portacidn, benefJ. 

ciaria directa tlel triunfo de la burrues!a :rurnl en la ~evoluci6n . 

.:n lo::: cincuenta., el ~obierno rr.e~:lcnno ~nntuvo loe; precios 
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lo p:.·o(.t.~ctos nl.i~cnticios estr\l.té;-icos en los L.ist1:itus ~e l:i~"lJ, -

el 1 ~ilnnro meY.icano 11 r:tantuvo rela.tivru;.ente potitivos los t~li:1ir1os 

t!cl int!'rctc:)bio para ciertas mercancías clave <lebido a ur.a. ta~\l. e,a 

table de c~bio, ~e;a inflacidn y la polttica creciente ael ~obi~r 

no en nateria de precios, durante el periodo inicial de la irri~u

cidn y mod•misacidn ·~rfcolaa. Lo• cultivo• clav• para la aporta• 

~~d~1 y 'i'·'º c....-ent>.:al:·er.tE• r.-.odificaron la pro<lucc~.5" nacio:ial <!;, ali 

oontos, lo mismo no se estaban producienclo o sdlo estaban El:lpezan· 

do a encontrar su espacio en los distritos de rie~o por primera 

vez, tl capital ae empezaba a abrir en la ar,ricultura mexicana. 

te1de los cincuentaD ae observa la tendencia aecular a la • 

p~rdida de importancia de la a~ricultura en •l conjunto de la eco• • 

nomfa na .:1onal, <le acuei:do a lo aeñalado en el primei: cap!tulo clel 

presente trabajo y lo cual obaerva:noa en el •i!Uiente cuadro• 

CUAllr-O 2. 4 

¡·¡&:ico• 

A:ío 

1950 
1%0 
1970 
¡ge~ 

l.'articipacidn de la .. gricultura al l'll:· 1950··1980. 
t"llillonea de pesos de 1970) 
lllll Sector ¡>rimario Mricultura ~anadorS:a alimentos " " .,. .,. 121, 77~ 19.1 II.ú 6,2 6.2 
225 l¡l•7 15.9 9.8 5. 2 7.0 
44l· 27l 12.2 7.l 4.4 6.6 
Sal 854 ~.o s.2 3.2 5.9 

I'uei:tet La :::conor.1ta i'le:;icana en Cifras, 1970, H'Cl•, 1'AP11iSA. 

•\un~~e no son muy claras les ra~ones le estn ca!da ce la 

partici9acion en el ~l~ Le la a~riccltu~a, debewos apuntar que de 

a.c?..:erCo n Jc,:;.ualso1l (5.)) ~Gt•~ so oi:-i~ina en e;l relativo c.leja:i\iento 

<lel cultivo <)e 1" tierra :;ior parte C:e los c,.i:;>esincs, Q1¡ro~ jdvenes 

son ntra!tlos r.>Or las citttlc.cles }' ns! 20 ¡>ro_Cuca unn E::~i~r~cidn 910 

e11 r~e.liC.:m.: tien~ q'..lc v"r con t.:i t.:y Ce los renc.:.i:nientos 
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por lo~ pro~~cto: iL~untrio.lcs. 

Lo. cniC.:a tlcl ~orccntcje c!c la ~nrtic.ipación C.:i:: l.:i. W"l."icultu

ra en el l'l~ .• po¡: el ~nfasis en loo distritos ele rier:o exportat!ores 

no sirnHicd l:i cles";iaricidn de la ¡>roduccidn tle v&ntaja com;iarati

va1 tal co~o de ~ar~anzo, fresa, limdn1 etcétera, exce~to al~oddn. 

Vel total ~e cons\.lr.10 ele co.;;>it~l ~ijo tl~ la n~riC'.lltura !':"1C:'.i

cana1 la mayor!a ha ido a localizarse en los distritos da rie~o y -

en es;iocir.l en los estaeos de Sonora, Sinaloa y Ta::iauli;ias. 

Como un ejemplo de la pol!tica de fijacidn de precios, al 

travds de los cincuentas y •asentas, el robierno se concentrd en la 

e::pansidn de l~ procluccidn c:!o tri~o 1 tendienclo a ca.'l\biar la procuc

cidn maicera en todo el ;ia!s. En los distritos de rie~o el triro 

des;ila:d al ma!z por me<lio tle los apoyos crediticios 1 pro~rcmat de 

acistencin técnica y sullsiclios a los precios. 

:l:n tó.::t·iuu~ gtlnerales, " pesar tle la importancia del ma!z p,a 

ra la cu;:AS:.Jl'C y par" la economh l.'.lral 1 los cultivos beneficiados 

clel pro~ra:na :i=o~resivo de precios y de otros incentivos 'hodcrni -

znr.tes" n ln a~.ric-Jl1:'.lra 1 tendieron a ca:nlliar el cultivo de alimen• 

tos b&sicos en las &rGas rurales. 

Los ¡n;:'!c:.os ~e ~n::¡-¡nt!a c.!evln1 e;;on en los sesentas e:{tremaCA 

mente costosos ¡>nra ol Zstnclo mo::icano en ore.en a los altos precios 

ele pro<luccidn internos 1 bnjos precios ele coO'lerciali::aciiSn en ~l e:<· 

t~rior y el costo úe mantener clevntlns reserv"s internas ele ~rnnoc 

protlucitlo~ bajo pro~ra~as sullsidiaclo~. 

E:l sistema :r::..::tC:or de precios c~bio entonces de su ser un -

ii'\ccntivo Co ln ~i:ol~l.!cci6n 1 pnra conci¿·nti:ai:ec en la. r.uts .:~strictiva 
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co:'!.~'.1::-.o urtnr.o, :.1?·.Z.Ci.'.l!..71-ent~ a la clnse trnbajn<.:or;i. intluntrioil, D'.! 

estn rranera, · l.:i. trzmsfor::rn.ción de los cultivos a través del sis ter.ta 

d~ ?recios tuvo el erecto de transfor:nnr el pa,el del 1staLc en el 

cr~ci~iento a"r!cola de un formulador de precios de mercanc!as bási 

cas, en un ª"ente internacional de comercio y olioopolista interno 

en rranoa fundamentales. 

!;escle aqu!, ?ode!l'.OS encontrar c¡ue el sistema a~dcola ha si

do transformado de una variable independiente del crecimiento en 

una variable dependiente de la indu1trializaci6n. 

La a~ricultura fue un apoyo muy importante para la con••cu -

ci6n de las divisa• necesarias para la acwnulaci6n de capital real 

en el periodo de desarrollo estabilizador, pero para lo• !ndices do 

au producción a partir de 1966, exiate una ca!da aumamente marcad~, 

e:npezando la aoricultura a dejar de cumplir ••te papel. !1 precila• 

mente el final de la onda expansiva mundial que habEa arrancado con 

la ouerra do Corea la que ae va axtin,.uiendo para los fine• de 101 

años 'sesenta, coinci~iendo con la apertura de la economra mexicana 

hacia el exterior. 

De alvún modo la inhabilidad del ~atado para manejar la cri· 

sis ~~ral aparecida en el últino medio de 101 1e1enta1 y acentuada 

en la primera parte de los setenta•, deviene de la inserción del 

sector en la división internacional del trabajo, conjuntamente con 

las l!neas disefiadas por el Zstado mexicano por sr mismo en la exp~ 

riencia de la sustitución de importaciones, 

~act:i:nente los a~rone~ocios, más precisamente l~s a~rointlu! 

triales, sirven como ur.o de l~s elementos m&s si0 nificativos en la 

diná~icn de la int~rnalización de la a~ricultura mexicana. Las 
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ca:!'!, .1, ln articuluciún Ce la ;iroc;ucc:ién con el l'.ercado y el inc::e-

::-.oi:to C:o l" int~rvención estatal y cie l" inversión extr"njera c!ir¡c 

ta en el sGctor pri~ario. 

cu;;.;;¡;,::?o si"nificó la intei:vcnción del ;l;staclo en los a~rons 

"ocios. i..e hecho, ciistin.,uir los ª"rone~ocios en el sector privac!o 

de la a~ricultura ca.~pesina en econom!a no de mercado y laa activi 

faf~s res,"ltlaC:as ?Or et ~obierno·en la econom!a mixta, es l!!'~Y di· 

fic:ulto10 1 tanto como determicar la nacionalidad de una tra•naclo· 

nal (56), 

De acuerclo a nue•tro autor norteamericano que venimo1 cltl\ll 

do ~n esta parte del trabajo, y que por cierto, dlcbo sua de pa10, 

parece ser que 101 8l:tranjeros conocen mejor a la a~ric:ultura m•xi 

cana, la pro11resiva inte!'raclcSn de la a•rolndu1tr1a a un nivel 1n·. 

ternacional, ha conducido a un cambio cualitativo en 11u compooic1c5n 

en primer lu~ar; los nuevoa enclaves .. ~rrcolas lle e:,portacicSn apar1 

con m's conectados a un estandar internacional de tecnolor!a, crsa· 

ción ele procesos de trabajo y valor1zacic5n que ante1. 

Concreta.~ente 1 para este autor, tal inte~raciún ha tenido un 

cable eZecto en el nivel de produccicfo• primero, los bienes a~roin· 

dustriales son im?l!citamente m's aceptados en 101 mercado• lnternA 

cionales y, !erundo, la tecnolorh de produccicSn, :eter.ninada por -

su a~?lia utilización fuera del pa!s, no necesariar.1ente es la m4s • 

apro?iada pai:a la proC:ucción a~r!cola mexicana. I;e lo que se <.'.erlva 

una pro~uccién inapropiaca ~ara el consumo interno o innecesaria::ie~ . 
to carn pará el punto tle vistn de los re<iUeri~ientos nacionales. 
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CAPITULO ·3 
EX.11-11?1 Dt LA HIPOTESIS DE DESIGUALDAD DISPOSICIONES· 
APORTACIONES DllL SECTOR SOCIAL DE LA AGRICULTUllA 
MEXICANA EN EL PRlODO I990-I993 

·" 



CAPITULO 3 

EXA~EN DE LA HlPOTESlS DE DESlC,UALDAD DlSPOSlClONES•APORTACif. 
llES DEL SECTOR SOCUL DE LA .AGRICULTURA MEXICANA EN EL PRlO~ 
1990-1993. 

3.1 Fundamentacidn de la Hipótesis de lnvesti~acidn. 

En el pre•ente cap[tulo examinamo• la eatructura a~re&'la y produc· 

ti.va para evaluar el peao del aector aoclal en •l c:onjuilt:o glonl 

da la a~ñ.cult:ura maxlcana y poder detend.nar aobre del uao da ln· 

aumo• produet:lvo• que baca, .. r - de l .. aport:aelona1 -

ndmlca• que realln, •ln peider de 'ri•ta •l lll@re•o e!rfc:ola cau• • 
genera y dlat:ribuya en el Mdlo sural. 

La .auoru1s u el pn1111t:e t:rebajo •• 91• •l colljunto da 

la t:anand.a 1oelal de la t:larra preHnta un elevado eo1t:o IOClal • 

•l •• at:l•nd• a la ul•t:ancla nal de po1lbllldad .. d1 darla un • 

Jor ulO productivo que redunda en nivel .. de pftldueeldn y produet:1 

vldad 1Uperlon1 capaca1 da alftar la lat:llfaceldn allMnt:ad.a del 

pueblo mai.cuo y al blie-tar en general de lu el•• mral .. y 

urbanaa. Couldero, en lo panonal, 91• el uaufmct:o •.tldal da la 

t:lerra 1l blen ba 1ldo un factor csuclal pan Mrt.t:ar •l •t:allldo 

1oclal en Mtld.co1 ha repn .. Dtado un c:o1t:o gnnde por una parte, y 

por la otra, ha 1lgnlflcado un la1t:re pan la eco-re nael.onal en 

1U con.tunco. 

Tal lnqulat:ud lnqul•ltlYa DO •• naeva en nue1tra facultad • 

de lcommfa, ya al llcenel..SO Juan DI.ego lluo Oll'Ya en eu t:•l• • 

profe11onal LA .IGRlCUL'l'URA IJl»AL y fRlVADA IN a. lllSTlllTO ICONQ41 
co llE CIZ.AYA (1970) aborda el aaunt:o con todo un bagaje lDlt~

tal que finalmente dame1tra la l~aldad de aflclencl.a en la apJ.a 

tacldn 1oc1al da la t:lerra. Sln tabargo, IU Htudlo • JIUClal 1• 

que 1e nflen a uno da loa d11trlt:o1 agrfcolu mb rlCOI del paf• 

'1 •n una lpoca de rlgllnen pluvial nc:el•nt:• en la agricultura 
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mexicana, c¡ue hac!a aumamente rentable inclusive e la tierra tem~ 

ralera productora de ~ranos y hortaliza• de autoconllUlllO, con di•~ 

nibilidadH excedentH para vert:ir al mercado interno y llO •dlo ha 

cia el paquete exportador. 

Por otra parte, lloger :artra ha d-•trado la ina\lflclencia 

del adll•ll al re•pecto de Ecbteln, por conaiderar que la cuenta 

de la eat111ctura de coito• lln conaiderar a la - de obra •Pl•• 

ada en la aplotacicS11 agrfcola ejidal, hace aparecer a la agricul• 

tura •oclal - de 111.valH lldecuado• de relltabilldld, lo cual nl 

•• el caao Di 11 correcto en cblno• reall•tu del producto obte• 

DI.do. 11. ca.culo del coito del pir:odlacto en lckatein pua un •1-a 

to vac!lo• laaano de obra del ejidatarlo y d• 11111 fllllliarea. lo• 

la conaidera1 por 1111po111rla u11 factor abunduite y •in coito ecoriS• 

aleo por Lo conaiguienta. 

Y ••• 11 el al- piobl- de litre• O.orlo 1 t111to1 otro• • 

que en aquello• afio• de lOI Hllntu 1 1ete11t11 eran niás.01 a dar 

algdna valides a un plantellllento objetivo de ~i•i• al e•tllo • 

de Kazs, hade luego qua quedan• al re1pecto exclullv-llte con • 

101 po1tuledo1 neocU•ico• debe de lapllcar 111ceaul .. nt• que dll· 

ruit• aiglo• la agricultura ba operado con dlflct.t 1 tal y - lo 

lla Hllaledo Vltold lula1 para quien ll H aigue al MQlpeUw1 • 

reaulta que lllCIS.a lullanldad ba pioducldo con un dlflclt coutante 1 

lo que de 111111'0 H un ab1urdo (1), 

ifectS.v-te, •i el producto de la agricultura paacticeda 

en la fo1111a aoclal de la tenencia de la tierra H calcuia a lo• • 

pncioa en el mercado y lln tomar en cuenta •1 coito d~ la llllllO de 

obra ns. lo• S.ntereHI del capital, no hq dellp:ualdad en lu dl•PQ 

•icionea y la• aportaclone• re•pecto del factor tierra. El ejido • 
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es productivo y su explotacicSn tiene un costo de oportunidad adeeu~ 

do desde el punto de vi•ta aocial. Pero •i se consideran tale• coa• 

toa, entone•• la• explotacione• ejidal•• ~P•l:9cen 1~eficitaria•"· 

Sin embargo, para el caso que me ocupa, en realidad el con • 

capto de ~ ra•ulta ln1uficlent• para ccmprendar al prob1 .. a1 

IU meollo •• la valorlHcicSn del crabejo '1' 101 cU1paalno1 1 an .. pa

cial da lu fnal tamporalaru 1 de becbo reducen 111 coftllmO por ab.a 

jo da nivel•• que pudlaruio1 llamar nozmala• a una •ltuacicSn econcS• 

mica dateaalllada, 

Lo lntare1ant• del alUDto e• que 101 c-.paalno• ion COllllld. • 

do1:91 de toda claH da producto• '1' Hnlct.01 1 llllmOB qua 1e allaglft 

o no da una foma u otra 1 tmblln lo ion pl:Oducton1 1 d• la foma • 

que Ha. Ml1 cultH ion que como ente• acoálco1 •co-1don1 

y productol:9•· no 1:91UlCan da lo 11'8 afortunado para La aconomfa na 
clonal• nallsan una actl'ridlld productiva que p&dlara Hr •jor J • 

efect:dan un collSUlllO que pudiera 1er 9111or. 

lntonce1 1 • propongo ....S.nar La blpcStHll d• 1111e. allte • 

una dHlgualdad antre Lo• llllllllOI (dl1po1le1c5n Mella de ncunoa ta 
taLH pera producir '1' pare 1obrnivlr) 1 eL producto (eport.clo1111 

econdonlca1 ge1111ralH) ea la economfa del Hctor 1oclal da la qrt • 

cultura -lcana pan un periodo de cuatro llllo1 tlllllldo1 al aau• • 

1990·1993, Me qulam explicar qui .. ti puando en el campo Miii.cano. 

lNTRODUCClON .AL EXAMEN DI LA HlPOT!SlS, 
Un 1l1t•a econdinlco .. un conjunto de ln1tltuclona1 •atad.a 

le1 e ldaolcS!!lca• donde 1a actlvlded da 101 agente• u Cal 1111e •l• 

pre tiendan a la bu1queda de 101 CSptimo• ea la ulgnaclCSn 1 1a utl• 

llzaciCSn de los reeuno1 prod\lctlvo• da que dllpone •1 mamo. 
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El mecanismo de la asi~naci6n de 101 recursos viene signado 

fuertemente por la estructura de precios relativos de tales recur· 

1os que de esa manera se encuentran uno1 compitiendo con 101 otro• 

por su uso en tanto su capacidad de contribuir al m¡ximo de produ~ 

to al menor coeto po1ible. 

La mec&nlca de la fomaci.Sn factual de 101 precio• e•t' in• 

flufda de -ra IU)' aarcllda por condlclon1111t11 tanto soclale• co• 

mo polftica1, aunque en IU orfgen lo• precio• son detei:minlldo• ._r .... 

por el aspecto ecolll!alico que lH corresponde e11 cuuto 1011 la u: • 

prHi.Sn de lo• 1acrificlo1, &1fueno1 1 11eat01 objeti'IOI en q11e •e 

incurre al producir 1 poner a di1poeidcSn del •rcedo la oferta • 

productiva. La distrlbuclcSn de la re11ta, del prod\lcto •ocl.iaente 

pftlduclcto e• el t-1• de fondo tanto de la foaaaclfa de lOI pre • 

clo1 como ele la di•tribuclcSn ele 101 reeuno• productivo•, 

Una interpretaclcSn clasilta ele la liodldld lllD9 d' en nali• 

cted el elato para COUll&ar a elucidar la •-re en q111 el pzoducto 

a• dietribuido • .ur, lo• precio• no vienen a'" otra coH •• la 

fonializacicSn en el Mrclldo de lu -rea en que ia IOCleclld cl1•• 

tribuye, asigna, lo• producto• 1 lOI recurso• del •lit- ecolllal· 

co q.ae le •• propio. 

•recis ... nte e• el 11&cani11110 ele loe pi:eclo• el que ante si• 

tuacloae• el• aguda inflacicSn tranlfiere recuno• ecoadill.co• M unea 

cla1e• hacia otra•, "'• clar-nte, •i cllvidi•-• a lOI agente• 

econclnico• entre aquello• que perciben rentae fljea dldas, - • 

sueldos 1 salario• contractual••, 1 lo• que nclben nntae verla • 

ble•, car.o lo• invenioniltas o •pres ario•, la llOdUic~Hn del • 

ligno nanlnal en 11\1 contel\ldo, dllde luego que afecta a 101 prime• 

ro1 y favorece a 101 segundo• mediante un mecanilllllO redi•trlbutivo 



'. 

-158-

basado basado en los precio• nominales que transfiere de 101 uno1 

a los otros recursos •in una explicacidn que atierida a 1u1 e1fueá 

zos productivos, lino c¡ue a1Jnpl1111ente por el expediente de la in

flacidn de precios. 

rem habfmo1 Hflaledo •1 a1pecto pmpl.-nt:• ecoadmlco d• 

101 pncl.01 'T DO la Hpeculacldn ecoadmlca que •• puede llegar a 

realil:ar con 101 111.lllOI· La pregunta de cdlo H fonwl lOI pncl.01 

H de una Hnc111ez 111)' engafloir:a1 •i a un eco-S.1ta •• 1• pngu,n 

ta c:dlllo •• 1111• H foman 101 pncl.01, •1 _,.,ar& por contar loe 

l111Um01 fijo• 'T vadablH aac••arl.01 para pnduclr 1111 detez:lllllado 

artfculo 'T a ••t• coito prl.llo la agregad 101 co1toa de edlllnl1tra 

cldn 'T dl•trlbucldn, para 1uego tel:lllnar ª!n1ando - tala de na 

dlmlento por producto para atr .. r el capital an la umfaccura de1 

producto • .aar •1 piob1 ... de 101 pncl.01 91edufa n1Uelto, tOdo -: 

1ed1 au.ar 101 co1to1 de plllduccldn J' ·d•- dl1trlbucl.dn 111C•lllo1 

dadOI por lOI COltOI de todol lOI llll\mlll 'T lel:Vlcl.OI nc¡uerldol • 

• IUI ftlpectlVOI pncl.01 da Mrcedo. hio ••to Hda 1111 hnt:O co

llO 111.rar a un euj•to e1nar1• por 101 al.ni al jalar1e de loa cor• 

done• de au• sapatoa, - ••burlaba leyne1 al nepecto d• 1a •· 

pll.c.cl.dn d•l tipo d• lnt:•l!f•. Lo 1111terlor 11111 • ... 1111• una Mra 

clrcu1addad en 1a dl.lculldn d• 1a foDlld.dn de 101 pnclo1. 

Supong-• un •lit•• ecoadmlco mtk!JliCO •ln ccm1rclo a

terl.or 'T 11.n 1a aittencia de 1111 Hctor plbllco. lupo111-• de · -

igual -ra tn• factore1 d• la pzoduccl.dn• ti.erra, trabajo J' ca• 

pltal 'T a1lal11110 eupon@lllllll tn• Hcton1 de La actlvldad eco*1-

c1 dl1tt.nguldo1 por la ••oda de u10 91e hacen de cada' u1111 de 101 

f1ctore1 productlvo1. Aaf tenemo• un 1ector primado donde •1 fac• 

tor abulldante H la tlerre, un lector lndu•trlal cu,yo u10 



" 

-159-

intensivo lo representa la mano de obra y el capital f!sico y un -

sector de ser:vicios de intenso uso de capital. Loa productos del -

sistema vamo1 a decir que ion do11 uno de naturaleza a11ropecuaria 

y otro de naturaleza industrial y que 1e relacionan para el inter

clllllbio por una e1pecie de 1ubproducto origllllldo en el lector de -

101 1erviclo1. Con una• tlcnicaa 11111ea11nte pz:ovecbo1a1 pero 111111a • 

mente ardlcaa H obtiene el ellMnto de la 11a110 de obra ya lea ca 

zando, pe1cando o 11.snpl-nte recolectando el fmto de la tierra. 

El capital propl-te DO mata en el •entldo de una tlcnica, lle• 

rrM11e11ta o procadlalento de a1le11an• el allllanto • un •ol- • 

•lgnlflcatlv..nte auperio al adquirido con n empleo n1pacto da 

•ln au ueo, Una llllltante bC1lca para lnblblr •1 u10 de capital •• 

la nlatlwa abundancia da la tierra. La - d• obra •• •1 dato • 

que en la tierra bu1ca IU 1Ub1l1teacla 1 la rotura da acuecdo a e& 
mo vqa cnclelldo la poblacl4'11. 

Alf en al Hctor primario de 111e1tcv aJmplo al probl-. bj 

aleo lo · H al 11....So 11111111 U SllJ.Sim, CllJ'O atr.o po1ltl'f0 lo 

conatltu)'• le capacidad de una fraccl4n de terreno para nadlr 101 

fNto• necHario• para la 1Ub1l1tencla. 11 at~ mgatlw npra• 

11nta tierra abandonada • inculta que tendd lnt•da para la -

de obra •41o en el -nto en que por ar -- llague a dar un fq¡ 

to 1u1ceptlble da ncogene, alanpn 1 cuando lite Ha auparlo al 

qua aqullla puede pueda obtener en la cultivada para aar jaltlfl • 

car el trabajo da ncolaccl4n. 

S. ha dlcho que la upana14n de la poblacl4n 1obn un ncu¡ 

10 tr1lcc.11ente lneHetlco CClllO lo H la tierra, tral ap~njado •1 

d11arrol10 de la agricultura, de mltodo1 de cultivo 1 rief!Ot de • 

1eleccldn de 1emllla1 y de e1tudlo de 1•• condlclone1 
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climatoldr.icas suficientes para vencer la inelasticidad del suelo, 

alcanzando la elasticidad en •u producto. 

Pero detenr,Cmonos un poco aquS:. Alcan:ar el margen iie cultJ. 

vo es algo sencillo en rueatro •ector primario, rebasarlo no• 1ita 

7a un poco lejos de un Hctor pdlllarlo •imple, pues 1e e1t' obte -

n1endo un mqor producto con la ll11ma cantlded del lmumo tierra, 

1• Ha que 1e lnte1111Ulque •1 trabajo o !fl• la apUcacldn de tal 

aumento no1 po111:a frente al u10 de capital en la tierra. 

5'apoag.ao1 que tal lnc-11to no 1e orlglna en una lnt-l· 

flc1cld11 del u10 de la IUlllO de obra, !fl• 1lllpl1111ent• e1 1111 crcedea 

te n1pecto de 1&1 11ecelld..Se1 b"lce1 da collll\llllO del cultlvldor o 

de 101 cu1tlvllllon1 ¡euu 1en au pi.ele de tal axcedentaT. lllcbo 

excedente llO •• materlal•nt• dlfewnte del producto nece1arlo pa• 

ra la aubal1tencla y del cual, lldem&1, e1 ua. parte 191• puta e1T 

¡Cc111o entra en relacldn con 111 p~ctor o cdllO queda la re1acld11 

de ••t• con 101 dam'9 pmducton1, de excedente o de 1lllple llal'gQ 

de cultlvof 

Una co1a ir H evldente1 •1 productor ha obtellldo lli1 por • 

al lllno elfueno, el excedente lo lllde re1pecco de 111 alfueno. 

Una parte de 111 pEOC!ucto total no H aplica nl por 1111 a1• 

fueno1 n1por1111 1acrlflet.01. raso 1111 embaqo, 1t. tmera tal • 

excedente por 1eparldo, a '1 le pedda ulgaar al Hfuano nlatl• 

vo que npreHnta en 111 cozpoñadad'. Como dlda Kam¡ veda va1or 

a11 ... valor de 1110 y ad .. bda -ctt.rf1111111 no1otra1• da 111 pnct.o. 

••l'O lal COIH no 1011 tan Hlldllal. llUH ahora t-• •1 

problca de cuantUlcar la no•tl•rr• 1 •1 no-trabajo pn1ante1 •11 

el excoclente y que no ob•tante ••t• ligue llando producto de la -

tierra y del trabajo, peico que en t•anJ.no1 de 1110 de tlarra y de • 
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trnbnjo no tiene una explicacidn, aunque af ~na equivalencia. Di • 

cho de otra manera, ei ese producto excedente no ae corr11ponde • 

con insumos tierra y ti:abajo, entoncea ia ciu• •• cornapondeT. Pa• 

ra mf en esos momentos ea que al capital haca su aparicidn en iue¡ 

tro Hctor primario. Digan que al ucadanta da marra• •• producto 

de una iMOVacldn1 da hora1 perdld., en la fabrlcacldn da una w 
por parta del cultivador o lo que •• quien, la cueaticSn clara •• 

que al productor posee un ucaclent• por encima da aua naceaidadea, 

Siguiendo a Hus~tlrf.oa que tan luego tal acad•nt:• vi

al llllftdo, H tmpla&a a aatablacar una ta•a da excedente lladla anta 

dado• u1oa da tal•• o cual•• tiarru , aano de obra , a1f el •ca

dente deja d• Hr un pi:ob19' 1 abon lo VlmOI 91.ajalldo en 11 cir· 

Clll to de la diltrlbucicSn 'i ba.eJ.a el COllllmO, 

Pe11:1 aifn., ad, al probl-. del orfsen de tal acedent:• eub· 

elata 'ª que te la dl1trlbl1eldn habr& d• t- una 1 detemlnada lll 

ta en una realidad donde nadie regala a nadl• a.da. .Uf ent:oacaa, • 

111UHt11> ucldent:• •• un podar da e-me •obre de loe f1111tone de • 

la pl:OduccicSn, cmo dirfan lo• eco-S.1ta1 el&eieoe, 'ª 919 ea eu • 

corporlldad npnHnta Hfuano1 ., 1aerlfielo1 de fndol• ecolllfld.ca. 

~· fnccione1 d• tierra de idlntlca eal.idld 1 do• lll ... ba 
bllldade1 d• aano d• obra obtienen por ••Parido dlltinto1 nlv•l•• • 

d• ucldente, la uplleaeldn entone•• .. t& an el ot11:1 o 101 otro• • 

llJ.ngndiantaa • da la producelcSn, en eua aapecto1 cuantitativo• o • 

eualltativo1. Si al "J.ngrldienta~ mu. fue una illll0911eldn del orden 

que eea, la difanncia entre 101 ueldentH alcauado1 va foniando 

la prllllera idea da lo que valen unoa "1.ngrldianta1 ª n•PeetO da 101 

otro•. Hai:x nllllllirfa todo a la l., del valor y ca•o raeuelto1 pa11:1 

el dueño del ucadenta utillzarfa 1u poder d• "cmalldo• da trabajo 
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para modificar la operaci6n real de la susodicha ley, ciempre a 1u 

favor, desde luego y en la medida de su saber y poeibilidadee. 

De todo P.u anterior, lo que queda lllUY claro ee c¡ue en la ba 

se de nuestro sistema econdmico se encuentra el 1ector primario. -

AntH de aplicar cualc¡uler progre10 agdcola e• aaDMter encontra

H en cultivo 1a1 tlerraa. La mejora H expre1ar' en t•m!.noa del 

volumen de 101 proplo1 cultlvo• y con 10 cual creo probar que 101 

precS.01, cua1e1c¡uiera fendaleno aconcSm!.co qua ello• Han, tlenen au 

Smpu110 lnlcla1 en el Hctor primad.e de la eco-ra. 

n excedente agdco1a Ht' en 1a bale de la COUtNcddn de 

toda clvlUzacldn. La Uberacldn d•1 trabajo que provoca ea en b-,a 

tanta n1pon1ab1e del llYUICa .. terla1 da la aocledad, de la cna • 

cldn de cultura 1uperl.or, 111nque en e1 .S.mo trabajo H eneuentra 

1a bo~era del clllblo de la1 aocledadea .... _., 

lleduddo el bmbra a la• cavema1, la tierra 1• d' 811 111np 

to. Peio en un a1tadfo 1111perior nos encont-• COD un fendMao • 

a11111amente lntei•1anta1 adlo una porcldn afnba da 1• pob1acldn •• 

encuentra laborando la tl•rra 1 •lD .abaqo todos CGMD. Lo eurloao 

ea que qula1111• pmYHn el alllllnto son 1oa qua úa aufcan loa •• • 

fuerzo•. fatlgal, enguatia1, y aoclallllente lll\.trabajo ea poco coa 

aldendo y de poca• o 1111&1 garantfu, 

11 probl1m& e1 que •e expanda la pob1acldn 1 el •cedente • 

agdcola m'8 o mano• en el largo plazo a taau ai.llll1araa • dej&ndo 

de lado la• cri1i1 agdco1a1 o pob1aclona1H, de -ra tal qua H 

cada vez menor 1a cantidad de la poblacidn total dedicada a1 cmpo. 

La re1acidn excedente a pob1acldn ocupada en f a .. Dal del sec

tor primarlo e• lnver1&111enta proporclonal. Al lr enciendo el ace

dente agrfcola, la parte aquella de donde H ori~lna IU expan1ldn, 
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de donde salen las innovaciones etc, se va 11111pliando, consticuy•ndo 

t!ste lo que pocldmos nombrar el sector secundario o industrial de 

niestro 1l1teana 1con6mlco. La ampliacidn de la oferta agrfcola ea 

responsable de la expanaidn del sector industrial. 

Se 11tabl1c:en la• relaclon•• de lnterc1111blo entZ9 producto 

agdcola y producto industrial. Se ha 11ñalado nacho y con 111cba -

lnllltencla por parte de 101 eco-11ta1 1 1a de1lgualdad de Hta • 

relacidn, ~c~•e sus tlir:mino• desfavorable• al c.mpo. La razdn 

de tal dlllgualdad es bien sillple• .tb•atdda de la clrculacldn1 • 

por el 11adlo que Ha1 una porcilSn del producto at1rfcola y 111Pl•ada 

talento•-nte por •1 ingenio del bollbre en un producto, 1111: .. o 

lNlllVacldn1 regre1a tal porcldn al c.aapo con •1 poder de lnc-n· 

tar 101 rendllllento• agdcolu 1 aercad a 1a reeo11pollcldn efectua• 

da por 1a lntellgencla y el trabajo del bcmlbre. 11 nltdgeno y al . 

lllllOnlaco lajo• de la parcela valen poco, acuo el guto da la cor· 

porledad lumana en consegulrla1, Pero puesta• altas sustancias co· 

mo fertlllsantes en la tlarra labrllda1 dl1padn su valor pu11 ello· 

ra vl111111 a repnHntar alguna• tonehdu 11'8 de producto sgrfcola 

nada "'' que con uno• bulto• de tales aat1rlale1 transfolCllldo• con 

un poco de producto• del CllDPO y trabajo. 

~len po1ea la clave tecnoldglca del fertlllzante 1 po•Hd 

el poder de recl1111ar por su u10 al 111no1 el excedente de produto • 

agdcola imputado a tal lnl\llllO, 1>1 co1a1 ad nace la dlaparidad de 

la 1gncultura y la lndu•trlá en sus lnterc1111bio1 productivo• •n • 

11te univer10 de co1a1 que vlv1.mo1. Reconocer el alcance de 101 • 

fertlllzant11 como una contrlbucldn humana y llevar su1°beneflcio1 

al humano Hda tanto cOlllO suponer que la produccidn 1e op1ra no • 

para obtener beneficios econdlnicos •lno para la fellcldad del ha11bre. 
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~ntonces, al representar en t~ttninos ar,r!colas el producto -

industrial una suma de producto muy grande, explicada por su compo• 

slc1dn de capital, por 1u co,~lo de trabajo vivo y trabajo muerto, 

cano dir!a Marx, la poblacidn dedicada a las faenas agrarias sufre 

de una 11111gda cuyo1 U'm1tH no pueden Hr otro• que 101 extrlcta -

mente nece1ario1 para que el c11111po cuente liempn con la capac1dll4 

U11ca de poder reproducir la bala 11ateriel de eu produccldn, .._ -

101 loa nece1ar1os para poder 11111p11ar 1u oferta ante el creclmlento 

de la poblecldn ocupada en 101 d•b Hctore1 de la eccl'Olfa, 

La manara de encontrar ••to• lfmlt•• ao •• derive dlrect111119l 

te de la operecldn de le• 191H que rigen el lnterclllblo por la •la 

ple rasdn de que el producto agdcola no tleae una expllcecldn -

ndinlca, H declr1 no depende de sUlderaclonH de e1ca1ez o dl•po• 

nlbllldlld de recuno• productivo• que coaplt•D entre 11: ante uao1 • 

altarDatlvo1. La rasdn •• 11.1\ple, •l la ~•nt• ao - H 111en. La 

tlarra •• puada utlllsar da auc11a1 •-ru ., 1\11 producto• puedan • 

1er da lo 9'• variado qua •• qulera. Se puad• lntantar producir n 

ella mla trigo qua arros1 pan. to cluo .. que H debe da producLr 

al~ c¡ue •• cciaa, y en ••to._1~. cuHtLdn e1 d• un a~., ahora, 1111 

mb a•peculacldn. Un grano da Hallla d' un proclllcto detelllllUldo1 • 

.,, He mayor o menor depandlando de la1 clrmar.:anela1 da eu cultL• 

vo, pero d' un fcuto. Si no H la •l•bre, puH no d& nllde '1 le ge¡ 

t• mere de lnhanicldn, ll1mpre •• debe de ••brar, gUarderla e1 • 

••peculacldn 1obre lejano• beneficio• futuro•. 

CucJtidn muy d1•t1nh ocurre con una tuerca o una dqulna, • . 
la• cuele• 11: a1t1111 eujata• a la1 leye1 del 1ntarc1111b1o en primara 

ln1tanc1a• 11 no se us1111 H berrumban u ob•olescen ., 1alan de la • 

circulacidn como simple materia prima pei:dUlldo ~- 111&lor agregado. 
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Pero la tierra y la semilla estan aht 1 una tortilla siempre aplaca 

al h~~bre, au utilidad en el consumo casi siempre es fi•iologica • 

mente la mir.na. Lo que no ocurre con la c .. a, •l abrizo o la berr.a 

mienta que var!an au adquiscencia •e[tdn vaya funcionando la econo

mfa en general. E• mb fltcU y m'• r'pido hacer un techo., un abr.I. 
go que una mazorca de mafz. La demanda de producto• agdcol11 H • 

una con•tante dada por el volumen de la poblacidn ., en He Hlltido 

es inel,•tlca 10 pena de degradar la e1pecie 1 en tanto la dllllaftda 

de 101 d•'• producto• po1Hn UllOI lfllite1 variabl••· Se puede ••· 

tar de1mdo, pero na •in comer. 

Por 11 la ar'!111119ntacidn anterior relativa a que el producto 

agrf cola no tiene una buena explicacidn econdmica fUere iDIUficlea 

te, con1idlre1e quf 11 lo que lo• lulano• pod.01 dar en c•bio a 

un uriiveno que na H co11111we ante 11111tra1 necelidl4H ., del que 

utllh11101 eu1 llfuena1 natural•• e inde1twctlbl•• • cmo decfa • 

Ricai:do, para Htilfacer 1 .. nece•idllllH que aquejan al cuerpo lu• 

mano, eu1tentador del 11pfd.tu. 

Lll fuerza• de la natural••• npreHntan una estraol'dlnaria 

~ SIDll para el 1ilt•a econdlnico que vivtmo1, no te-• 
una explicacidn econdmica para el u10 de ella ª'' ella de eu rela• 

clonarla con el trabajo bulDano vivo y merto como @\litaba Mees de 

hacerlo y que 101 ldeolo~o• b!IEP»e•e• 1petecen mejor relacionarla 

con el "capital 11 p.are medir IUI "rendS..S.ento• "· 

Dicho de particular manera, 1i dejllllOI de lacio a la fuerza 

de trabajo y al capital como relacidn 10CS.al ¡ CUAL ES IL COSTO DE 

PliODUClf. Ull XlLOOflAMO DE MAlZT Evidenteente a1f pue1to el pioble• 

ma f1te e1 de lo m'a intra1cendente. Lo• precio• aparecen •obre la 

faz de la tierra con la existencia del hombre y un ,rado relativo 
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de conciencia dada de •ste. 

Entonces, en un •i•tema de tres •ectores, ar,r!cola, indua • 

trinl y de servicios, con do• productos, bienea de con•umo y bienea 

de inveraidn mla aqu•l producto que sirve para que la relacidn en• 

tre ••to• alcance un dptlmo material de l!hpo•lcidn de uno junto a 

otro, de entrada tenemoa que exi•te una reduccldn relativa de la • 

poblacidn eplellda en la qriculture a medida que m11aantan lo• re¡ 

dimientoa y la productividad en fata. Su ei.eedente agrfcola y de • 

poblacidn pala a coutitulr •1 lector Hcundario. Sl blen •1 del • 

plasamlento de la mano de obra en el cGpo por la dqulna y que • 

eleva •1 producto agrfcol1, late deblera ••r IUflclente para mant1 

ner a una claH oclo•a an •1 c11111po viviendo de lo• •Jon1 nndl • 

al.•ntoe ·•.tlll lllcHldad .de pulverhar la tlerra. Sin ebe~, •1 he• 

cho concreto •• que .. i1tlao1 •1 expuleaal.ento contllUO de 11e1111 de 

obra dHd• •1 capo y la gante que pe-• en 11¡• en IU eHtor 

ejld1l nl alcann alvelH a•leculldoe de bleneatar al po1lblllta que 

.. pueda 111p1lar la oferta a,irfcola &Cua. •• la hl4nt 

Hbtdrica111ent• •• ha 1111atrlldo que el feadlHDo ocurre porque 

la innavacldn d• caplt1l en •1 c.-po no H coatallda por •1 propio 

a~ricultor, el 1mpu11o tecnlficador palYlene de fuera del agro. Ya 

mencionamo1 que la meva tecnologfa tiene un coito nflejlldo en el 

volumen excedente al que contribuye a fomar. En ocaalone1 por la 

191 de lu proporcionH v1rlablH el u10 de un inaumo extra H re¡ 

ponaabl• de un volumen de produccldn que npre1enta vari.. COH: • • 

chaa anual•• pare una tierra que 11 no H l• hubiera epleado. Por 

••o lo• benef iclo• extra• no •• quedan en la tierra linO que H • 

tran1fieren al 1ector indu1tria1, a la cane•ta de 1ub1iatencia de 

obrero• y empleados, repreaentando un 1ubaldlo a la ganancia 
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industrial y dando ple a c¡ue lo• jcSvenes abandonen el c11111po, bus -

cando loe mejore• salario• de la ciudad y la• mejore• oportunida • 

dea del medio urbano, como ya lo ha Hilahdo Samuelaon cuando er • 

plica lae razones de la ca!da •acular da la importancia de la •~ri 

cultura en al Ha nacional. 

llec!e .llllt Bha4ud. qua orlglnalmant• el c•pe•lno lo H un 

c11111pa1lno andlUdedo delde que Hwfa •1 1eftor feudal. ~· el lacea 

tlvo al de1arrollo egr!cola DO lo exl•t!a a'8 all' de obtener la -

.. ra aub1l1tencla ., el puo del tributo, por la art:a&t:ica del n • 

parto del producto a11rtaola que le •• delfawrable (2) , 

Tallblln dacfa logar Bart:ra que la po1e1ldn de la tl•rra en 

t•m11101 a1td.ctamante privado• provoce que •u po1ffdor Ha naelo 

a tratar de Hcarle 111\YOr producto t pllel alentral DO aXilta la ft,D 

ta de la tlerra 4!11e papar, ••t• •• 1• ap1119ce de•pravl•ta de lat:•~ 

d1 econdalco. La parte no vendida del pJCOClucto no genera ni aerca 

do nl ecuaaleclcSn1 ., por lo tanto no importe qua tan •flcl•nt:• Ha 

la pftlducclcSn (3) , 

· ror eu parce, Mar!!aftt Cep•t:lck llu•tn que no H ha encon• 

tracio cornlacldn hi•tdd.ca entn psopleded • lnc~nto de loe 

rendlalento• del producto de 1• tierra. 

Entonce• el •puje para •lwar la p111duccldn nace1arl-nte 

vlena de fuera dal ClllllPO, como una npn1lcSn de la tubeuncicSn de • 

la a11rt.cultun al caplta1. 

La poblecldn que va cnclendo •puja para obtener la eub•l& 

tanela, y en au1encla de pro11n10 t'°nico, la tierra •• •pobnce, 

•• 1a1lni11a (neda aon 8allna1 d• Gortari), erollona o pÚlverlsa, • 

de1cand1endo eu capacidad de mantener un lllal'!•n da cultivo para • 

la• 1111iva1 g1neraclone1. 



•. 

-168-

Zl empuje de la poblacidn es m&s r&pido que la acumulacidn 

que se pudiera desear para invertir en la mejora de los rendimieg 

tos desde la dptica del Cilll\pesino. En la perspectiva del mercado, 

todo incremento del producto es el paro por los insumos que le -

proporciona a aqu'1 para obtener tal incnmento, Laa necHid.S .. 

de 101 hijo• de 101 •jidatart.01 no •on tC11.Sa1 en asenta '1 en ca• 

10 de que el Cllltt.v.Sor ll•~ara a obtener al@dn beneficio deriva• 

do de tal incremento, 811 escala per1pectiva cultural de Occidente 

el afecto ild.tacidn de COD9Ull01 0 101 •~ot:11101 t.ndivlduale1 o de • 

plano 111 trtmendo endeudllllento, no l• paaat.t• beneficiar de Cite 

a lu geMracionH c¡11e l• proceden. 

ESCENARIO O!NE!!AL DI LA HlfOT!SlS. 

Se dice que la at!d.cultura •t.•pre ba •t.do •l atollldero - . 

de la• aocieded11 lluaa11&1. Socledlid que DO n1111elv• edec:uedmut• 

au probl•a agrario no puede pamanecer en •l tiempo, 1.a 1Uae111L4n 

de la naturaleza y la de 1&1 co1a1 del hClllbn encuentre en la mg¡t 

eultura eu punto bihico de fr!cclcSn. S. dice que la euperabund111• 

ele del cielo ansal de lllall. del rfo ftilo daba una oferta agrfcola 

tal que 101 boabrH quedaban al ocio para tejarla probl•al ., COJl 

jura• al poder del fa'*'n1 por lo Clll• •• •Pl•ato11- •1& ocio econcS

lllc111ente •n la edUicacidn de l•• pidaidH 1 '1 al~i•n ha poltll• 

bdo por ahl que 101 Mq .. , al encontrar el agot•lento de 111 aw 

cultura, dHaparecieron. 

Parece 1er que el probl•a de la agd.cultura en cualquier 

lu~ar del planeta no encuentra •u 1olucidn en ella mtsma, dado -

que 1e le quiere dar un tratamiento econdmlco a un fen&neno •i • 

nentemente humano y 1ocial como ella lo e1. 



Yo quiero aventurar la supos1c16n de que el problema a~ra -

rio encuentra su soluci6n fuera de la arricultura, li es que a es

te problema se le quiere dar un trat.:a~ento ecol\OllS.cilta. Creo que 

el exito de la ar,ricultura depende del desenvolvimiento do la in -

du•tria y de 101 1ervic101. VlllllOI por qui• el probl•• de le •l!li. 
culture e• funduentelmente el de ofrecer une endente oferte de 

producto• •P!ZOP•cuerlo• •llnller en teH al crecl.91ento de le pobla 

clcSn en l!enerel. fara hacerlo •• mene1ter que contliu-nte 1e en• 

cuentre el.vendo au1 relldlmlento1 y 111 prodllctlYid.Se de -re • 

tal cpe 1etUfege e 111 pi:opie pobleclcSn y a la pObleclcSn 911 gene • 

rel. Como e1 ldgicoe el cncillleDto de le - de obre qdcole • 

enwentre el Ualte e 111 empleo 4.c1o1111e de1epence el aeqen de 

cultivo que •• conlldera edeculdo a uae lituecldn detemlneda. lle¡ 

puH de aH puDtoe aunque cal el epleo egdcola1 -nte la ofer•. 

ta egi:opecuerle •l H 11tlli1a pS08ftlO ttcnl.co y el cempo podde • 

aguantar la ce.cid• de 1u pobl.cidn al -nter coDtl..,..te w • 

oferta elllllenterle. Pero la apauldn de l .. releali.IO>DU cepltella• 

t .. en el cmpo piovocen el dHplu.alento de le aem de obre el • 

&\llllentar 1• compollcldn de capitel y uf 1 l•t• ti- que eballdoner 

el medio mrel. Peso cmio le oferte ellMnterle e1 Maflclente pare 

toda le poblecldn en general• le puede decir que le fllene de tre• 

bajo de1ple1:ada de la agricultura mucha becla 101 centro• urbano• 

pare mpleene en la lndu1trla o lo• Hnlcio•• con una provl•idn 

e•e!lllrede de el1lllento1. 

El 1L1tem• ecoll&nlco puede alimentar el .t.grantee pero para 

~ puada b.cerlo 1e requiere que lite pu.tde 91\COntrer iapleo en • 

le ciudede lo cuel ye no depende de le lltuecldn p,1nerel de la eg¡l 

culture. •iao que del movUiiento en general de la ecol!Olllfa. 
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El empleo depende de la inversidn y lsta del consi\l!IO capit~ 

lista y 4ste a 1u vez de la perspectiva de ranancias sobre.de la -

lnver•idn ml1ma, Pero al tenemos un sistema agrfcola cojo, el coi· 

to de la canasta de subsistencia tlr•r' abajo las expectativas tm· 

pn1arialH y tend.:.01 una lltuacldn clrC11lar donde Y• e1talla el 

medlo Nral 1 ya ••talla l• lndu•trla, ya ••talla la IOcledad. 

De encontrar epleo •1 at.11r1111te, el probl .. Htad• n1ae1 

to pue1 entonce• •• mlDS.fHtada la segunda en lmportancla d• 1a1 

fllnd.011H ecolldnl.ca• del c•po1 a •aber, la de ofnoer una ofe~ 
:!!:~'. 

contlma y cnclente da - de obra e la lndultrle ~, lo• va~:. 

ne• adecuado•, '· i,t' 
·:. : .. ~{; 

ll dHarrollo de la lndultrla proporcloneda a .. l• pobl~ 
~. f.,f'.. 

en general de 1U1 producto• tllllb1'11 de -r• contliua y crecleate 
':{.: 

y lo que el da llapoztllllte1 podda ofrecer blenH de.,~tal a.~;. 

agricultura para 101tener IU wta de apan1lél11. ':'J-: ·.;¡J 
~ ~~ . 

ll 1ector de 1011 HEYlcloa aeda ... que adeculllo pira ••~ •. ;;, 
' ,~, 

Cllfac•r 1011 nqulerlllle11to1 1oclal•• de educacldn, laH•tlgacldD, 

t Hgurldad aocla1 1 lntemedlacléln1 etc•tera. 

1.a condlcldn t•nenl para un equUlbrlo co11 cncblento .!· 
la naturaleza anterior ya 1a ha lndlclldo Joan Robluo11 al fomalar 

una teflca edad de oro pan la tconm!a donde todo• 101 11laño1:'.'• 

•• 11a1t1111 y todal lal ganancia• •• laYlerten, dete111lllalldo u11 ala• 

tema ecolll1mlco 1ln techo a su cteeialento. 

Alej.So• de 101 1upue1to1 anterton• y aterrll:ado• en la • 

cnda na1ldad1 vemos que 1a1 co1a1 1011 lllllY dlfennte1. In prSIMr 

lUB•r tenemo1 el flnanclamianto de la lnvertléln, la fo;..cldn d•l 

ahorro nacional y 101 problet11d para adaC11arlo a la• nece1ld.Se1 • 

aoclales de lnvertldn y produccldn. 
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Los individuos en la escena social act\!an como porciones mg 

netarias en el arrer-lo de dar un equivalente por otro equivalente, 

como dec!a Marx, y a la busqueda del m&ximo beneficio con su cantJ,. 

dad limitada de recuraos econdmicos. La escena ~eneral de la econ~ 

m!a •• la del conflicto social, la de la opollcldn de loa lntere1e1 

material•• partlcularel. 

La dlltrlbucldn del producto •oeial H realiza d• acueldo a 

la policidn de 101 1ujeto1 en la Hti:uctura productiva y de acuerdo 

a la lucha por apz:oplane del •billa de aqu'1 1 de lo que da cuenta 

la •ltuacldn ~lobal de 101 preclo• del 1i1t ... econl!lmlco. 

El mecanlamo de 101 precio•, raiteruo• 1 gobl•ma La dlltel 

bucldn de lo• factore• de la producclcSn y por lo conalgulente el • 

acce10 al producto lo detel:IDlna la po•iclcSn del lndlvt.duo en le • 

producclcSn. Tlml>Hn podmo• d•clr que el nlv•l del pl:Oducto crece. 

debldo el progreao t~nlco1 de lo que H d•rlva una Ht&uctun de 

la dl•tribuclcSn de la renta 11 .. o menoa pem-nte debldo a que ... 

te li•pre ea una pmpuHta de lo• llll!re•o• variablH y no de lal 

rentaa fija• 1 beneficiando 11'8 directa e lmedlat-nte • aquftlo• 

Una ves que ya t•-• precllado• alguno• •1-nto• de ref,1 

rencla como lo H todo lo balta aqu! eiuncllldo1 podmoa lntroducl~ 

no1 al probl•a de la dHlpualdad entre 101 lftlUllOI y el producto 

del Hctor 1oclal de la ar.rlcultura MXlcana. ~lle lndlc.r con .¡¡ 

terlorldad 101 concepto• pllpoalslpnH y ApertaclpnH porque me P.1 

r&elcS que entrar de lleno a 1naumo1-producto1 era •l~nar e1clu1lv.1 

mente en lo econi!mico 1111• propue1ta1 de Te111 1 •lende qbe yo 1•• • 

encuentro dlmenaione• m's alU de la econm!a. 

Ea muy claro que, como lo indica la FAO y la Univenldad • 
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Aut6noma Chapinro, por ejemplo, en ma!z los rendL~ientos de la a~r1 

cultura ejidal en Mfxico son una !nfima parte de los que ae obtie -

nen en pa!se1 aesarrollado1• 1iete toneladas en los EEUU y 6.2 ton1 

ladas por hect,rea en Canad' contra t. 7 en México (5), en promedio. 

En un primer IDOlll•nto me 1ent! tentado a declarar el gran de¡ 

perclic1o ClU• hace el c•pe•ino mexicano de lH tlerra1 ejldal•• que 

ueuf111cta. Condenatorio era 111 julclo el encontrar tal•• ••tadr1tl• 

cal y ello me 11911'1111a a con1lderar la pertlnencl~ de ml trabajo de 

t••l• recepclonal que .. babra pn1pue1to~ ya que ort.glnatunie ha • 

bra pelllmdo d111111trar ••a dellgualdlld eparect.da u 101 perlcfdlco1 • 

COlllO aott.c:la 1 luego de qi¡e Hcogf m1 t-. 

In la tHb profellonal de Raso Oll.,a (rE.UN.IM 1 1970) •ncla 
nada a11ter101111ante an el Caprtu10 2 del pnHnt• trabajo, H Hfla· 

la cp• para 101 afio• HHnta la pmductlvldld 111edla ejld•l en Ce1e,ya 

Gua11ajuato era a la par c¡ue la de 101 pafHI dHarrollado•. 110 .. 

11110 penear que debra w1tlr una re1pue1ta a la controvent.a d• 

101 rendlllllento1. SI. la co1a no era d!la, una parcela con agua1 •A 

milla, fartlU.1anta, trabajo•, ate, lgualH en 101 1E1JU y Mtxlco • 

bajo cultivo, nece1art.•1nt1 deblaran alcanzar al lllllllO randllllanto 

la cu••tldn era clara. Paso 1dglc-nt• que 101 candlllllanto1 en M•· 
xico ion lnfarloca1 ¡a.1onalf ~a ca1pua1ta no Htab• en 101 lllllmOI 1 ,. 
11.no c¡ue en una problmi&tlca @.lgantHca involucrando lo eco111Smlco1 • 

lo hlltdrlco, lo 1oclal y 10 cultural. 

Sl dej,ramo1 de lado lo• a1pecto1 b11tCSrlco1, 1oclale1 1 cul· 

turale• del campo mexl.cario y 1Upu•lfr1111101 una d11ponlbllldlld ab•olu• 

ta de todo• lo• ln1U11101 ar.dcola1 1 tendda11101 el probllllla reeu•lto. 

Pero ello no a1 a1r y adem'8 tenemo1 en el campo re1a1t,01 1 contra1 . ~ 

tH tan ·~dos c¡ue no 1e mira podamos re1olver el problema arrart.o. 



3.2 La Estructura A!>.raria de México en el Períoca de Estuclio. 

La tenencia de la tierra en Mlxl.co pre1enta actualmente una d1•tr1 

bucldn que refleja nece1ar1.mente 101 avatare1 hi•tdr1co1 de la in 

corporacidn mexicana al 1i1tema capitali•t• de de•arrollo. La lu -

cha del capital por abrirte e1pacl.01 en •1 medio rural ha ddo aiy 

probl~atiaada debido a la1 .. peciale• caracterf•tica• de la foss¡ 

cidn social meat.cana que en princi,~o lle~d tarde al f endmeno C•P1 

talUta lllllndlal, para H1111id1mente incorporarle de •-r• depen • 

diente y 1111bordinada de lo• !tendel centro• de dominio intenaelo• 

nal, en ••pedal de 101 li:llU. 

El ailladon1s111> 1ufrido por largf1lao1 periodo• de ti•po 

de 111 di•tint•• rl!ione• de le l!80~ff a nacional iapidid que •• 

aanifestera una dinill.ca da la tierra que le llavera a 1111 pleaa iJI 

corporacidn a la economfa nacional coeo un iuuao de la prodlaccldn 

La• produccione1 localilta1, ft@ionaliltu 1 de autoco-.o 

de1arrollada1 bhlc ... nt• con as.u ... ~•·•dld.tt1toa, encoa 
traban 1111 proyecddn aclu•iv-nte en el ut1111lon11a01 1 J ... • 

en 1111 aayorfa iban lli• elU de nprodllclr ciclo trae ciclo qi:fco· 

la ••• o •no• la• alUI condicione• de 101 cultl"WOI. 

La• C01111nl.dade1 lndf@•na1 1 1a1 baciendu de hecbo conetlq¡ 

fan entldad11 econ4ad.cu cerradu donde 1dlo 1 IUY oca1lolllllalnt• 

encontraban lfneH de conexidn hacia 11erca401 ui:bUIO• que iban de· 

1arrollalldo1e. l.a sovllldad de la tenencia de la tlern era call • 

nula 1 de hecho a ella no le le concebfa ninglfn valor econdlllco en 

el ••ntldo del mercado. 

La tierra 1db111ente era importante en cuanto el ••lento del 

lncllviduo y de la C01111nidad y por cuanto de ella era po1ible obte• 

ner el sustento. l.a lucha por la tierra "'s bien •e daba en Hte • 
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sentido y no tanto por el lucro c¡ue con ella 1e pudiera hacer. 

Podemos clasificar la tenencia de la tierra en aquella c¡ue 

1e detenta fUnd.mentalmente •in que al i•t•rior de 1u explotacidn 

medie la fil!"llra de un patrdn propietario que la vi1ualice como un 

activo ecolldmico en 1u babero le que •• po11e caracterf1tic11111111te 

bajo pleno dominio 'lo la n1tante0 la pod9DOI ll•ar terreno• aa• 

cionale• en poder de la federacldn 0 101 gobierno• e1tata1e1 '/ m• 

nicipale1 '/ la• fi,ura• de traneicidn que •• tejen entre l1to1 'I 

101 n1ta11te1 COIDO lo •• el ca10 de 101 terieno1 bajo psvgr111a1 • 

ele colonhacl.dn. l1t11 tn• fl.~ra1 la1 pod-• llaH!'· fo19a1 de 
~ 

tanencla 1ocl.a1 • tenencia privada 'I propiecladea DaClonalH • llen• 

do la foaaa ele tenencia 1oclal la que no1 l.Dten•a en el preHnta 

trabajo de lnve1tlgacidn de te1l1. 

Declalo• no1otsv1 que ex11te una da1corie1pondencl.a b"lca· . 

a1nte ele eacfccer ecordalco entn eL u111f111eto de La Lllaada psv· 

pieclacl 1ocl.a1 de La ti.erre en eL aedlo 111ra1 -lcano 'I el b1nefJ. 

clo aocial que npnHnta 111 cultlvo0 '!• que la dlnlalca lnettlal 

el1 111 asplotacl6n no 16111118nte laplde que H le pueda dar un M • 

jor u10 psaductlvo a e1a tlerra0 al.no que tebi.111 111 1ltuacl611 de 

nlativa lejanfa del Mttado le lleva a elatellllnar que una porcl6n 

co111ielerable ele la pobLacl6n 11axlcaaa pelllall8sca en un .. cado ele 

p1rp1tua alHrla, npnHntando cacla elfa •" un pelado Laltn pa• 

ra la 1oclecl.S -S.cana '/ la ecol!Clllfa nacional en 1u conjunto. 

·La lelea prl.llarla el• la ele•l!UalelMI elllpo1lcione1•aportacla 

cl.01111 en cuanto el a1pecto de la tlerra0 •• que la poblacl6n de 

101 ejido• y COll'llnidade• a,,rarl••• de1contanclo 111 conawi:o prillarlo 

'/ de ca1a0 abri~o y calzado que pueclen al1•1tarH de alg11na 11anera0 

realizan un con1umo de 1erviclo• educativo1 0 11P.1ni~ipele1 0 de 
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seruridad soci41 y obra ¡n!blica, etc~tera, que de alr.unn manera ds 

bieran encontrar su contraparte por mcd1o de unn aportacidn al si! 

tema econdmico y a la sociedad que med1anamente equivalieran al 

~asto nacional que representa sostener a la propiedad social en el 

campo como una forma de tenencia, 

La razdn de Hta deal9'11aldad e1 de ra!z hi1torica como la • 

pre•ente te•l• ha venido mostrando anterlo11:111ente. Originalmente la 

propiedad del suelo fue arr.batada a Lea mayorf•• nacional•• pero• 

an eaa trfnllto no fue pollble liquidar ftaicamante al individuo • 

qua pilia'l:I~ la t_ierra• ahora propietario o no. La bui:,.ueata a~raria 

que llivo1ucrcs' al ca111pe1inado en au proyecto de nacidn ae echd a • 

cuesta• un gravt111Do problema con 1a lnmenaa pob1act.c5n 1.'Ulll del • 

pata a quien pratendld transformar• prillle&'lllllente @arantiz,ndole el 

acce10 el ·consumo lnnedlato y po1terlormente 1 para 1992. pretan 

· dl•ndo lleverl• al pleno desarrollo capltalilta individual. 

El antecedente •'• zmnoto en le formacidn social me:&lcana • 

reepecto del empresario capltali•ta lo encontramos en el ranchero. 

c1aae de la que el general L'zaro C•cdenaa ara parte t y cuyo orf • 

!!•n H encuentra en el soldado eapailol de la conquista que decidid 

cultivar la tierra con •u• propia• mano•, l'ero •lende el ranchero 

a prlnclpio• del •i~lo XX una ~1••• minoritaria• inslgnlficant•• • 

el proceso de aacenao del capitalilllllO en M~ico naceaarlamente hu• 

be de ser 9\llllamente lento. pese y a que alta el•••• tran1formada • 

en la el••• •!l!raria bu~na triunfante al dzmino de la Revolucidn 

haya tomado en au• mano• •1 destino del pata para desarrollar el • 

capital en M~ico. 

En la Lucha por conltl.'Uir un nacionall1mo, el choque entra 

la sociedad tradicional y Occidente fue 1umamonte menl)Uado aunque 
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no por ello nuestra sacie dad tradicional dejó de ¡>er:near !uerteme!! 

te con su car&cter a la nueva sociednd que e.-ner2!a del proceso re

volucionario y tampoco ha cejado en su empeño de contradecir su 1~ 

gica de desarrollo por medio de la actualización de au ser propio. 

Lo cual a mi 1e me aparece como un Wl!!!ar problema de d11i-

11Ualdad de di1po1icione1-aportacione1 en al terreno macroecondmico 

y •acial de la actull rellid..S mexicana y que para loll'. mhmbro1 de 

101 ejido• y C011Unid1de1 a,rari11 •implemente les parece un relUl • 

t:ado de lo• ambult:H, dema@'O!la u ot:ra1 llndeza1 del E1tado mexlc,a 

no que no 1•• ha atendido adecuad1111ente para IU dHarrollo. 

E1 notorio en la Htzuctur• a!'!taria de Mlxlco que la propi,t 

dad prlv-ia ha alcanzado un nivel de dHarrollo pr4xllllo a la par -

que 101 prtncipll.H paf1e1 del mundo, an t:anto la propied911 1ocial 

ha acentuado IU at:ra•o 1 1u eer un l'•tre para la eco-ta naclo - . 

nal, lin contar 111 cercanfa al conflicto •oclal. 

l)e acuerdo a 111e1tro CUAllfiO 2. 4 del capftulo H~ndo del Pll 

•ente trabajo, del total del t:etritorlo nacional, 101 ejido• 1 la• 

comunldade• agraria• dllponen 11•1 de cien lllllone• d• hecUre11 1 

que npre1entan arriba del 50 i. En ella• H apifta actullmenta 23 

lllillone1 de persona• de un tot:al de ca•i noventa y •u contribuci• 

dn al l'lll apen11 alcanza el 9 i d•l mllll\O. E1ta1 cifrH no• hab• 

lan de la• extraordinariu dUparidadH del mector •oclal de la -

a11rlcultura mexicana. Si atendleramos a loa indic9do1:11 de IU con 

IUll\O de grano• b•lico•, encont:rarfamo• que de •uyo, inc1u1ive, no 

alcanzan a aportar au propio con1umo en miles de localldadH del 

pafs, La tierra c:ue usufructan no la cultivan adecuadame~te por • 

alllltiplea rezones de las cuales les podemos eximir plenamente. 

La propiedad privacla en el medio ruaral cuentll apenas por 

arriba del 30 ~Y es ~raclas a su produccidn que ae mantiene altn 
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la CUa.."ltl:a uel paquete E:Xportador y la oferta alimentaria. 

De acuerdo al Censo de 1990, la poblacidn rural del pal:• 1e 

compone de 111'8 de 26 millones de personas,· ·tas cuales todas comen, 

visten y calzan, pero como ya lo aeñalamos, 1ola111ente aportan la• 

actividades prl111arla1 el t '/. del Plll nacional y, adSl'9 1 dllponan 

de ú1 de la 11\ltad de la 1uperflcle lrrlgada. De hecho el 73 '/. de 

101 beneficiarlo• del agua de rle'-o ion ejldatarloa, tal y CODO •• 

ob1erva en &UHtm CU.AtlRO I.3. 

En tllClll11111 genara1H la Coml•icSn ICacionaJ. del Af!U• 1eftala 

que ulaten en el paf• 15 lllLlonea de hect&reaa de alto potencial. 

agdcola y 26 llllLlonea de potencial lledlo que al aaociane con la 

dlaponlbllidad de agua no• dan una 1uperficle de 32 lllLlone1 de • 

hect&waa que pueden dedicarae a la agricultura, de lu cual.H 20 

lllLlonea 1• ••tan en cultivo e lnclUJ'eD 101 Hi• lllLlone• que ya 

ae encuentran bajo riego (31) 1 pero por otra parte tenMOI ... • 

o .. no• do• llllllonH 1 inedio de hectarea t•porel~raa ozgud.Hdaa 

por perc•l•• de •no• da 5 Bu, cllllla 1111e de lal cualH el 78 '/. no 

cuentan con •JI010 de ll.ANRIJRAL (6) 1 ad•&• •olam•nte un 30 f. de \.o 

101 ejidos y. comunldadea a~rerl.u apena1 cu1nten con un tractor. 

En eata• condlclone•, "° re•ult• sorprendente que el valor 

a~ngado del trabajador indu1trl.al Ha 4, 3 vece• 11qor que •l ll,1 

11ado jomalero agdcol• 1 ello no• Uuatn la Dll•erl.a del cmspo. 

De Acuerdo al dlagn41tlco del PllOORAMA NM:lONAL DE MODEIUll 

ZAClON DEL C.IMl'O 1990•1994 • l!:n el futuro 1111 aer• posible Cllle la 

pioduccicSn crezca en funclcSn da l• ampliaclcSn de la 1uperficie • 

agdcola. Para aumentarla e1 nece•ario, entre otra• accione•, Pl:Jl 

mover la productlvlclad en las tierra• ya exi1tente1,,,n (8), 
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Asimismo indica que 1'En el corto plo:"1'> 1 la estrnte¡dn cons1s 

tir& en ·~"·Y<lr eel ¡>:.-oceso de modernización, e. través de la correc

cidn de los desajustes, las ri~ideces y la ceracidn de nuevos esqus 

mad de produccidn y comarcializaci6n que permitan al pa!s aprove -

char en fo11:111a dptima el potencial de del •actor a~ropecuarlo ... "(9). 

De lo anterior podemoa concluir que al menos no ae ha perdi 

do el optlml•mo y que la• co•H en el c1111po contiraian •1 viejo e• -

tilo Calliata de la promeaa por cumplir. Pero lo que H m'• impor0 

tante• el @obierno no plantea en •u horizonte la realizacidn de -

una retoma a la HtNctura ª'rarla del paf• al ••tilo cardenllta. 

Sin embari:o exlate todo un planteamiento de c11111bio iural ya 

que el PL.\?\ NACIONAL DE DESARP.OU.O 1989-1994 plantea pare al cupo 

cuatro a1pecto• para •u mod•mizacidn1 marco jurldico e in1titucl2 

nal, in•tiumento• de pol!tica econdmica y de particlpacidn democr.a 

tica de lo• productores del campo. 

Entonce& •i al~o ha de cambiar en la ••tiuctura a~ra~a el 

cambio habr' de tejarse por la v!a farmer y de lo que el proyecto 

V aquer!u, que ha reunido a ejidatarlo• en la explotacll!n COllll!n -

de la tierra, •• un anticipo. Otra manera lo ha aldo al IUllYO COJI 

cepto de .,.rtcu\ture m sw¡a, l•to ea, que ya expl!cit•ente • 

prohibido el latifundio y •egdn esto tei:mlnado el rentl1mo en lo• 

dhtrltoe de rle!!Oo •e poddn asociar a la Hcala que H quiera • 

toda clase de productora• NralH para aprovecha \u econom!a1 de 

e•cala. De acuerdo al profe•or Carlo• Hank Gonz'1ez la CUHtidn • 

" "º ea pretender pasar la tierra ejidal a propiedad prl'7sda1 P\!" 

es la propiedad ejidal eet& consa!!:rada en la Con•tltucldn •.. el 

ejidatarlo si~ue siendo ejidatarlo, pero el dueño de IU tierra, • 

ya no •dlo e• usufiuctuarlo 1 e• dueño de •u tierra" (10). 
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La n~.ricultura por compra, como le llama el profesor Har.k -

(;onzález, es un concepto con asideros lerales prove!dos por las r.!l 

cientes modificacidnea al art(culo 27 Con•titucional y, ademá1, e1 

de una pertinencia real ai 1e analiza en detalle La estructura de 

la pi:tlpiedad aoclal de la tierra. En el &lfl!Uiente cuadro oblerYa -

moa cl'lmo la propiedad lata ae encuentra parcelada• 

CUADf'.O 3.1 

Mf:i<ico 1 Aparcelamiento de l.~ tierra de Ejl•~o• y ComunidadH a, rada• 
1991 ( Hectárea• y Nafmero de Ejldo1 y coaunldadea) 
SUPERf lClE NUMERO 

?OTAL 102 876 789 29 951 
Parcelada 9 417 382 8 230 
S..aiparcel. 75 994 923 19 553 
Sin Parcel, 17 464 486 2 168 

fuente• Vll Cenao A1tropeeut1rio 1991 1 lNErll. 

Lo cual llOI habla de la eJttraordlnaria vocacldn de la tenen

cia 1ocial para lncorporar1e plelUllDente al 111t1111a capltali1ta de.

produccldn ya que 1dl-nte 111cbo 11eno1 del 10 i de Hta forma de • 

tenencia de la tierra edn 1e encuentra •in parceler. La parte 111111.• 

parcelada ea de HperarH que con el pro1tr•a ~bern-ntal PBDCEl>E 

acelere 1\1 1ncorporaddn al mercado de la tierra \11\& ves qua obten

!• w1 Certificado• da J:>erecho1 farcelario•, El a1pecto 1igr.lflcat1 

vo de la• r.clente• refonia1 con1tltuclonale1 11encionada1 para la • 

forma 1oclal de la tenencia e1 que 1mpulea el e1tablecllll.ento de un 

mercado para la tierra rural. Actualmente no eabte uno que pud1er.a 

1101 ll11111ar el precio de la tierra, •u preclo 1e ha ldo tejiendo en 

torno al· mar~en de cultivo que una tierra deteminada penilte 7 que 

el C~leglo de Po1tgtadllado1 en Ciencia• Agrfcol•• all\llle COlllO la dl

frenclal de cultlvo, de•contado• lo• ~alto• (11), 

Otro de 101 condiclonantH que Htán •pujando a la propiedad 

1ocla1 a lncorporaree de lleno al cepitall•mo e1 lo e1 el a1pecto -
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del crédito Y el seruro a~r!colas, tan necesarios para la explota• 

ción moderna de las fir.~·as 1 

CUADRO 3.2 

X~xico: ?!l!mero de Ejidos y Comunidades 
de Crldito y 3e~uro, 1991, 

NUMERO 

Ap.rarias, se~n utilizacidn 

PORCENTAJE 
Crldito y SellUro 3 602 
Sólo Crldito 9 462 
Sdlo S.~ro 342 
Ni Crldlto ni. Se@Uro 16 545 
TOT.AL 29 951 

Fuente• Vll Censo .&sropecuario 1991, lN!Xll. 

12.00 
31.60 
1.15 

155:aa 

Aat ob1ervcno1 que 11111 de la llltad· de 101 ajldot 1 camN.d,1 

dH •ll!rad.a1 carecen de todo tlpo de crlditc r tel!urc•. EH l2 J • 

con crldlto 1 teguro •e ubica en 101 di1trlto• da rleP.o y la• re1-

tante1 caai diez mil ejido• 1 COllllnldadet •e ubican entre l1to1 a.l 

guna1, paro la 111a1orfa pertenec:en a tierraa t•poraleraa de cierta 

H!!Urld:.d en tu re~lmen de lluviaa. La titulacldn parcelarla e1 de 

1uponer1e que 11.vari hacia ella• a lo• intermediario• financiero• 

una vez que H puedan con1tituir la• '-arantru innobiliarlH 1ufi• 

ciente• para atraer el ••!Uro y el crlditp, 

Por lo d1111á1, la •ituacidn actual de la habilitacldn de lu 

tlerra1 de rlego y temporal 1ervida1 por BANRURAL e• 1 

• CU.@RO 3.3 

Mlxico• Superficie de rle,.o y temPoral)habllitada por BANRURAI. 
1990-1993 { MUH do H..aireaa 

Afio 
1990 
1991 
1992 
1993!•) 

Rle•O J 
928 47 
650 52 
620 Sl 
694 57 

Temporal i 
1 023 53 

586 48 
578 49 
512 43 

Total 
1 951 
1 236 
1 198 
1 206 

Fuente•Doletrn Hen1ual de lnfo:cmacidn tisica del Sector Agropecua• 
rio y Fore1tal 1 SAIUl 1 Nov. 1993. 
Nota t•:1 cifras preliminar. 

Si tO!lla.~os en cuenta que •implemente en los distrito• de • 
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rieeo (CUhllP-CI,j se atienden más de tres millones de hectáreas, 

entre propiedad privada y social, lo exirüo de solamente más de un 

ir.c .. l.lon ele hectáreas h•1bilitad11• por BAllRURAL en el periodo de est¡¡_ 

dio nos habla de la asfixia financiera del cnmpo mexicano. 

Por cuanto la or,anizacidn de lo• campe•lno• en sectore• o 

~i:upo1 de produccldn, la •ltuacidn ea alarmante. De acuerdo al Vll 

Cen10 A,,ropecuarlo 1 de 29 951 ejido• y co11111nidada• a~rarla1 1 •dlo 

5 007 ••t'n or~anizada• en 15 375 •ectore1 o ,rupoa, pero 1dlamente 

•en 329 337 peraona• la• or~anizada1 1 de un univ•r•o de 387 935 • 

que para 1994 •on lo• •jldatarlo• baneflclarlo• del rle~, 

En la ••latencia tfcnica tan1110• l• •iguiant• lituacidn• 

CUAD!lO 3.4 

Mfxico• .Ulatancla tfcnica a lo• productorH 1 1990·1993. 

Mio 
1990 
1991 
1992 
1993 

H • e t á r a a • 
5 512 000 
5 454 639 
4 300 000 
4 300 000 

Fuente• id. ant. CUAD!lO 3.3. 

Produtore• 
250 000 
250 000 
no dllponlbla 
no dllponlbla 

Aparte de que la aai1tencia 11111e•tra cold• de 1990 a 19931 • 

con•idfre•• que aon 20 millone• de hect,rea• en cultivo, de la• • 

cualH m'• de 16 ion temporalaraa, por lo que la all1te11cla tlcni 

ca l!Ubemamental &l!n ea relativamente aiy poca. .Ad•'•• H ba•tan• 

te •i~nificatlvo que apena• 79 103 aean en 1993 lo• u1uarlo1 de • 

ener~!a electrlca para rle~o e,.r!cola (12). 

Todo lo anterior lleva al froll!rema de tlodemi:r.acl6n del e• 
po a plantear que 1'1.a 1110dernizacidn del campo requiere #e la capl

taliz•cidn de la• dl•tlnta• forma• de tenencia de la tierra para • 

elevar su productlvldad y el nivel de vlda de.loa productore•"(l3). 

Sus vertientes aerán la certidumbre de la tenencia de la tierra, el 



finnn,iamiento y ser.uro, los recursos hidráulicos, atenci6n a los 

insllr.los, infraestructura productiva, comercio interior~ exterior 

industria rural y ay.roinduatria, precios, asistencia t•cnica, or

ganizaci6n y capacitaci6n, participaci6n de los or2ani~~o• ~uber

namentale• y, desincorporacidn de entidades paraeatatale• no pri¡ 

riteriaa nl eatrat•wica1, de•t•candoH le ereccl6n de CGllTES PA! 

TlClPMlVOS NAClCN.At.ES y DELEGAClONAL•DlSTRITALES POR ESPEC1E·Pi!2 

DUCTO, que intervendrfn en la• etapa• de la cadena productiva de¡ 

de le inv••tbaci6n y el deaarrallo t•cnol.S,ico hasta le comerei,a 

lizacidn de loa producto• d~l ov.tl! • Precia1111enta la eatrateii• • 

de laQo plazo e• con•olldar al Hctor agropecuario CCllO un etem1n 

to ,enarador de riqueza en la ecol\Olllfa nacional (14), 

La revoluci6n •allnlata en el c•po mexicano, lln pretender 

tocar a la actual e1tructura agraria, tiena en •1 eje de au• acc,lo 

nea al P!Wr.RA."IA DE APOYOS DlRECTCS AL CAMPO mejor conocido C01110 • 

PROCAt!PO, 

Lo• objetivo• de e1te pro.rama ion• 

1. - Otor,ar apoyo1 a 3 mUlone• 300 mu productore1, de •a 

tre 101 cual•• 2 millon11 200 mil j1111f1 di1fzutaron de 

all!'.lfn 1ub1idio !!1Jbernamenta1 1 como prod\lctore• autocoa 

·~ •uinidorea que eran y que no alcanzaban a situar 1u pr¡ 

ducci6n en 101 precio• de ,arant!a. 

2.- Compen1ar lo• 1ub1idio1 tan el.vado• que 101 paf••• dt 

deaarrollo ,rande otor,an a alguno• producto• del ·~ro. 

3.- Lo~rar que loa consumidor•• ten~an acceso a alimento• -

de precio• bajo•. 

4,- r.arantizar al sector pecuario forrajea a precio• inter

nacionales competitivos. 

s.- Fomentar la reconversi6n productiva y la diversifica -
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5. - Fo:nentar la reconversi6n productiva y la di\'crsifica -

ci6n de cultivos, con bnse en las ventajas co:nparativ~s 

del pa!s y en la aptitud a~rrcola de cada predio(l5). 

6.- Frenar la de~radacidn del medio ambiente, 

1.• Incrementar la productividad de la• cadena• producti·· 

va1 relacionada• con el 1ector a,.roindu•trial y, 

8,• Eatilllular la or,,anizacidn de 101 productor•• para mo • 

dernlzar la comercializacidn a~ropecuaria. 

Con 101 antariore1 objativoa, 1 planteado al Pro~rama da • 

PliOCAl'IPO a un horizonte de 15 afio•, dhpondd en 1994 de 11 mU • 

100 miUonH de nuevo• pHo• pare la planeacidn de la• invenio • 

nea y para lo,.rar la capitalizacidn del •actor arropacuario en el 

10 1' do toda la 1uperflcie cultiv..Sa del pa!a, 

El Pro~raaa conata de do• etapaa• una traftlitoria, en 101 

cfc101 otol'lo•inviemo 1993-1994 y primavera-verano de 1994 y otra 

definitiva¡ de•d• el cfclo otol'lo•inviarno 1994·1995. 

Para la primera etapa, en •l priller cfclo, el 1ub1idio •• 

de 300 ruevoe peao1 por hect,rea y en •l H~ndo, de N$ 350. El • 

primer par.o eer' en marzo de 1994 y laa 1uperficle1 1ub•id1ad&1 • 

eon aquella• qua de1da tree ai!oa ant•• de diciembre d• 1993 •e cu,1. 

tivaron con mafz, frijol, triio, arroz, 1oya y al~oddn. Po1tar1or• 

mente, •i cambian a otra actividad, ••~ir'n teniendo apoyo, •iem· 

pre y cuando dsmieatren qua ,eneran 1111pleo an el campo. 

En la etapa definitiva, lo• pa•o• aer~ dlferenclado1 an • 

funcidn da la• peculiaridad•• egrondmlcaa y canerciale• de cada rs . 
gidn. Pero habr' un m'1clmo y un lll!n11110 de apoyo, para aH~rar al 

in~re10 de los productore1 de 1ubai1t1ncia al propiciarle• la ran• 

tabilidad de su tierra. 
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Los subsidios ser&n equivale~~es a los de los países des~ -

rrollados y de il'Ual manera, p1>ra la ~anader!a h1>brá ac:c:eso a los 

forrajes a precios internacionales. 

Desde el c!c:lo otoño-invierno 1994-1995, CON.ISU?O sed un -

canercializador m«a de matz y frijol y, de•de abril de 1995, al 

precio de lo• producto• que incluye ;a.oc.AMPO aer« el del mercado, 

el cual con•idera coatoa de transporte, allnacenamiento 1 manejo y -

financiamiento. Verdaderamente para Rlpley 1 pero, veremos. 

El pago del aubaidio aer« directo al productor, con chec¡ue1 

de la THorerta de la federacicSn y el procHo de pe~o •er« VL!lla• 

do en 1u validez y le~alidad por una CONTRALORlA SOCIAL DEL CAHP0 1 

dependiente de c¡uien Vd1. ya conocen lla Secretada de la Contra • 

loda de la federacS.cSnl 

Se 1upone c¡ue en octubre y novimbra de 19931 ya ha IS.do va 

Udado el directorio de productore1 de la SAJUi, Loa productor11 Pa 

dr«n S.n1crl.bir1e a e1te Directorio de acuerdo con 101 lfmlt•• de -

auperficl• c¡ue marca la Con1tS.tucS.cSn para tener daiecho al pa~o. 

LDI p:r:ecloa por tonehda de grano que indica rRr.JCP)!l'O ion• 

En 101 ciclo• otoño•inviemo 1993-94 y primavera-verano 19941 HJ. 

pectiv11111ente1 ma!zblanco ttf 650 y 6001 ma!z de otrel variedad•• • 

540 y 5001 frijol preferente, mil 800 y mil 6001 frijol no prefa· 

rente, mil 595 y mll 4151 trigo, 600 en loa do• cfclo• 1 y 1oya, • 

en el 1egundo c!clo, 856. El 1or!O y el arroz, para comercLalLza· 

cicSn reclbir«n por tonelada 11~ SO y 74, en tanto que el alr.odcSn -

970 por h1ct«:r:ea para control fltoaanl.tario. 

Lo• p~o• del Pro,.r1111a 1er«n constantes los primero• diez 

años y decrecer4n ~raduallnente a partir del dlcl.mo primer año pa· 

ra evitar cualquier c11111blo brusco en 101 ln~resoa del productor. 
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As!, P;\OC.~·iPO proterer& a todos los productores 1 pero fund~ 

mentalmente a los productores de un m&ximo de tres toneladas por -

hect&rea. El de unn tonelada recibirá N$ 980, inclu!do el apoyo do 

de 330 por hect4rea en mn!z del primer c!clo. 

Pero Pr.OCAl·IPO tiene otra lectura en la dptica del Centro de 

lir;astieaciones EconcSlllicaa, Sociales y TecnolcS!!iCal de la A~roin -

dustrla y de la A~rlcultura Mundial (ClESTAAM) de la Unlveraid~ -

Autd110111a Chapinro ,' 

Para el ClEST~I ~a pol!tica del Gobierno de SALINAS DE -

GORTARl eat& orientada a reducir la produccidn nacional a lo ll!nlllo 

dulo que ea aparentemente m&a barato importar aUme110ta. Cada vez 

m&a productor•• mexicano• no encuentran merculo para IUI producto• 

y l\lfran la craciente ptlrdida de rentabilidad de mu actl.vidut. Hoy 

en dfa, no existe nlneuna actividut a~r!cola, pecuaria o aUv!cola 

que no e•t• afectada por la crhi• , .La p•rdida en el valor de la 

procluccidn_ de grano• en Mlxic:o en el sexenio de SALINAS DE GORTARl 

equivale a N$ 10 890 lld.11. por año en comparacidn con el promedio 

del sexenio anterior ••• De ae~ir dicha •ituacidn ••••pera que 1in 

u.e l. 2 mHlone1 do productora• •aldr&n del c1111po y con el TLC 

uno1 700 000 m&s aerin desplazados 11 (16) • EH Htudio Hftala ad1111&1 

que PWCAMPO "rio cubre todo• lo• cultivo•, nl todas las sonas, lll • 

todo• 101 1ub11c:torea del paf•. Quedan parcialmente uclu!das lu • 

zonal tropical••• la ,anader!a int1n1iva, y totalBlente la cafetic:ul, 

tura, horticultura y flC\lticultura (cultivo• que cubren el 39 i d• • 

la 1up1rficie ª'-r!cola nacional), a•! como la ar.ricultura de doble 

propd•ito (1i1tmia que aporta el 3o " de la produccicSn nacional de 

leche en bale al pa1toreo) y _la •ilvicultura (17). 

Apoyándose tal eatudao en datos de la SARH, aeftala que para 
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1991 sólo el 38 ~de los productores de ma!z tenían utilidades a -

un precio de N$ 750 por tonelada.Que dado que bn existido un proc~ 

so inflacionario dc1de ese año a la fecha de 35 i, el aumento de -

N$ 25 por tonelada o 3.33 % (pá.,ina 5) no compensa la plrdida de -

los precio• en tlz:mino• real•• en el producto a•r!cola máa repre -

aantativo del pa!a, el ma!z. 

Da acuerdo al ClESTAAM, 101 litt;UiantH do• cuadro• indican 

que PROC.dMPO ca•ti~a a 101 productoras de alto• rendimientos da m~ 

!z, •in flllllantar 111 la productividad nl l• competitividad• 

CUADRO 3. 5 

Mlxico• ln~ra•o bNto por tonelada de maCz '1 tri'-o con PROC.lllPO en 
di1tinto1 rendimianto1 por hectárea, 

llandimianto MaCz Ka!z Trbo 
ton/bao O•l 1993/94 P•V 1994 O•l 1993/94 

ln~ra10N$/t. Ninr.ra10 N$/t. lnr¡rHo N$/t. 
o 330 350 330 
1 980 950 930 
2 815 775 765 
3 760 717 710 
4 733 688 683 
5 716 670 666 
6 705 658 655 
7 697 650 647 
8 691 644 641 

Nota• Pa~o por hectárea da N$ 330 o N$ 350 '1 precio por tonelada • 
de N$ 650 '1 N$ 600 para ma!z '1 de N$ 600 de trbo H~n cC • 
clo da cultivo. SAlUl 1 .JllOCAKl'O 1993. 

Fuente• Cuadro 3 da "PROCAMPO O ANTlCAMPO" op. cit. anr., p.7 

En el cuadro anterior •• daetaca qua a un randlmianto d• tr•• 

tonelada• por hact,rea en trb.o y marz, lo• 1~ra101 bruto• por t2 

n•lada con PP.OC»IPO empiezan a da1candar. 1'raci1111ante al cálculo 

de PF.OCAMPO es que a dos tonelada• de rendl11: ;;nto por hectárea en 

maCz y trl~.o (alrrededor d•l rendimiento medio promedlar,¡do ria~ • 

y temporal por hecdrea en Mlxico) 1 loa productore1 apoyado• alcaJI 

cen el mi::i!Do in~ra10 bruto. Lo que indica mucho Hntido collllln. 
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CU..WRO 3. 6 

Nér.ico: Efecto de ;'I:OC.l:·IPO sobre los productores de ma!z en Sinnlo" 
Jalisco y el Estado de México. 

Sinaloa 
0-1 

7;5 
3,575.00 

476.67 

Sinaloa, Loa 
hochis, P-V 

·. 5:585 
2,809.00 

502. 95 

Rendimiento t/ha. 
Coito NS/ha. (l) 
Coito llf/ha. 
Utilidad por 
hect~•• conprecio 
de Jaratit!(,a N$/t 2,oso. oo 1,379. 75 
Utilidad por 
hectlrea con 
l'lWC.olMl'O (2) 
Utilldad por 
hect•rea con 
precio internacional 
pue1to en el D.P. 

1,630.00 1,151. 25 

Jalisco, Edo. Atl~ 
Ocotl&n, do co:nu1 

P•V Ht!:;iCl' ~Jr 
l'romed.H6l. 

5 3.6 4,5 
2,838 2,176.003095.00 

567.60 604.40 687.78 

912.00 524.00 280.00 

512.00 334.00 -~ 

N$ 483.45/t, 
ftin a~ 50, 88 ·m..ll -~-.ill...5.8-.IH..ü 
otea~) •in incluir renta d1 la tlerra¡ (2) pa~o "ºr"1iietlre...-ae-

N$ 330 d N$ 350 y pracio por tonelada de N(J 650 d de NS 600 • 
•~n cfclo de cultlvo¡ 1dato1 de Sinalo, figura• a gro110 modo 

Puente• Cuadro 2 de "l'ROCAHl'O O ANTlCAHPO• op. clt.ant., p. 6. 

De la conlideracidn de la llltlma fila del cuadro anterior, 1e 

ob1erva que en un e1cenarlo de apertura comercial total pr•ctlcame,n 

te nlnr.dn productor •erfa competitivo con 101 precio• lnternaciona• 

lee, tal y como lo hace re1altar el ••tudlo del ClESTAAM (p,~ina 6l 
Haciamo• notar 1111y anterio1:111ente en la pre1ente te•l• que el • 

asiento Jeot.r,fico, en nue1tro concepto, •• habfa movido del norte• 

oe1te hacia el norte·elte del pafa, dej,ndo la aericultura del No1:2 

este de repre1entar la aportacidn auatantiva de acero y briddn en • 

la eatructuracidn del poder polftico nacional. El cuadro 1i1":Uient• 

no• mue1tra cdmo a ttav•• de l'R(;C.1111'0, los actuales perfoneros del 

poder "tratan" al productor de Sinaloa, haciendo que bajo condicio· 

ne1 de mercado abierto, au produccidn no iea rentable! 
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CLC!\O 3, 7 

Mé><ico: E!acto c!o PROC,~iPO sobre de los proc:h!ctores c!e ma!z, tri.o 
y soya <Je Sinaloo.. 

Rendimiento 
por hect,rea 
en el E1tado 
Costo ?l~/ha. (1) 
Costo N~/ton. 
Utilidad por 
hecdrea con 
precio actual 
Utilidad por 
hact,raa con 
PROC»lPO 
Utilidad por 
hecdraa con 
precio intern.a 
cional puesto 
an Jl,F. •in 

Na!z 

S.585 
2,809,00 

502. 95 

1,379.75 

l, 151. 25 

Tri ro 

4.2 
2,539.00 

604. 52 

81.80 

311.00 

Soya 

2.2 
2,523.00 
1,146. 82 

(455.00) 

(289. 80) 

apoyo (108. 93) (48. 38) (729. 78) 
Notas• (1) no incluye renta da la tierra¡ precio actual• N$ 624/t, 

trir.o,N$ 940/t.aoya¡ precio internacional• tri,,o 1 N$ 592/t., 
soya, N$ 815/t. No •e indican precio• para m.S:z. 

Fuente• Cuadro 4 da PROCAMPO O ANTlC~IPO, op, cit. ant., p. 8. 

A•! entone•• podemos oh•ervar que para 101 productora• de -

Sinaloa, tan eficiantaa, PROC.1}11'0 no la• a1t1Dula. Con alta pdt • 

~rama ••t'n obli~ado1 a buacar un ruevo equilibrio entra 1u1 ren

dt.mlantos y costos de produccidn para obtener utilidad•• o adac:u,ar 

•• a un patrdn de cultivos de C0111petancia internacional. Pe auyo 

haate ahora la mari~uana y la amapola 1•• ha permitido 101tanar1e 

en alta• rentabilidades de cultivo, pero no ae vi•lumbra en el ms 

diano plazo que tales cultivos ae tornen le,ales. En todo caao, -

au le!!alldad en Mtlxico dHatar!a una ola de legalidad en todo el 

snundo que de todos modos tirarla a la baja el precio lnternacio -

nal de esos cultivos, para beneficio del vicio10. 

No hay opciones para los productores de altos rendimlentoa, 

tal y como lo evidencia el problema de las carteras vencidas que -
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en mucho se orii>ina en la apertura comercial, la sobrevaluacidn del 

peso y el retiro de los apoyos a la produccidn. 

Cuando se anuncid la reciente reforma Constitucional al 27, la 

revista Proceso eufe:n!sticamente y sobre la foto~raf!a de un Zapata 

de cara trilte tituld sin malicia• "l'RONO EL C4'1PO". Mucha razdn, • 

no 1dlamente ~ el campo, tambUn teneos que "trond" aqu,lla -

cla•e de rancheros que con tanto af'n propon!an a principi~u ~~1 •i· 
r,lo la reforma del a~ro y que con 101 aguaprietilta• y carranciata1 

•e hablan hecho del poder. La rueva cla•e dominante de•arroll..Sa en 

el oli,.opolio que propu•o la •u•titucidn de importacione•, ahora •e 

Levanta en triunfo y de•plaza a aqu,llo•, 

Por lo dem'9•"En lo que •e refiere a lo• apoyo• directo• por· 

hect,rea, 1dlo •e cuenta con la experiencia di Europa en donde en • 

el presente afio (1993) 1e empezd a inat~entar una politice de ap¡ 

yo11 por hect,rea para ~rano• 1 oleaglno1e1 SllD 11tLa.GI.rdlls,L¡11 

1abmrpduceld; y abrir el merclldo par• el mat1 y la 1oya de n.uu. 
y para reducir 1u1 ~rancie• l!lalto1. Sin 811\bargo, la lituacidn de MI· 
xico e1 totalmente di•tinta a la europea, por lo que 1e requiere de 

una polttic• propia y no de una •al• copla de otro• palHI 11(18), 

De acuerdo a e1te Htudio del ClESTAAM de Chapi~o, a 101 da 

de 2. 248 mlllone• de productora• de •ub1htencla que cultivan 4.03 

millones de hect,reas y producen 6.3 mlllonea de toneladaa de matz, 

el apoyo de PROC~PO lea •i@nlflca N$ l, 7 l!ltatll diario, lo que "lJ! 

dependientein•nte de la productividad, 111!\lr.mente favorecer• (mfn • 

m•s> la renta de tlerra•, EL COl!lpromlao que eaumirta el arrendatario 

.. rr. dmpleinente cultivar la tierra para que el arrendiador pueda ra 
cibir el 1ublldio, c¡ue en eate caso eer!a La renca. 11 (19). 

De acuerdo a lo anterior, en realidad PROCAMPO pretende matizar 
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los ~!ectos directos de la apertura comercinl sobre la produccidn 

nacional de vranos. 

El problema de PRoCA~PO en su fase definitiva es que con fue¡ 

tes fluctuaciones internacionales de los precios que lle,uen a ser 

inferiores a lo• precio• de referencia• el ,.obierno telldrfa c¡ue 

coznpenzar la pli:dida de 101 in~re101 de 101 productores con un ap¡ 

yo auperior al pre1upue•tado. El apoyo por hectilrea penerart:a que 

se sembrara •i.mbl51icai:iente con el dnico fin de cobrar el aubsidio 

y poco a poco la• diapoa1cione• que hace la •!!riNltura aocial del 

conjunto de la econmta nacional en tlmino• d• dinero y •in una • 

contrapre1tacil5n. H elwarfan con•iderabl-nt•• fmentando la • 

d••integracil5n productiva de la propiedad social en •1 a~ro. 

El apoyo d• PRDCAMPO por tonelada repre1enta en mi juicio una 

renta diferencial con efecto r•~ional y •octal polarizador pero • 

que bien puede HrYir pera resarcir directuient• a la agrobur!Neaia 

d••plazada del poder con recur101 lfquidoa. 

Ser,dn el ClESTAAM • PROC.tlPO no e• una polftica inte,,ral. Para 

los productora• comerciale• •1,nifica ponerlo• a ccmpetir a ••cala 

mundial en condicione• dHi,uale• y• para loa productora• de eub•il 

tenci•• darle• •l a:onto de un lalario 1Dfn1mo diario• pero para una 

aemana y "tampoco ea cierto que PllOCAMPO COlllpenH los 1ub1idio1 que 

101 pa!se• deaarrollados otorgan a su• productora• a~rfcolaa. PRO • 

c11:.ipo equivale al 10 1. del Producto lnterno Bruto Al!ropecuario de • 

M6xico. ~ientras en EE.UU. los 1ub1idics de•tinado• al sector ·~ro· 

pecuario equivalen al 27 1., en la CEi: al 47 1. y en Jap15n al 71 1. 11 

(20). De paso, ~notamos que eitos subsidios representan' la manera· 

en que los ~obiernos enfrentan la catda secular de l.mportancia de • 

la a~ricultura en el conjunto de la econom!a de un pa!s. 
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~n los Ei::uU y l" Comunid<ld Europe" existen precian objeti\'o y 

precios de intei:vcncic5n, es decir, se <lSerura el mercado y cona 

que PRúC~'Pü no asume . .\demás en esos pn!ses existen pol!tieas in

terrnles de apoyo " sus sectores pri:t<lrios, o su c:ipitalie'..1eic5n y 

al in~reso de sus productores. Su •istema y nivel de vida actuales 

no pueden ser ni 1iquiera comparados con los de nuestros producto

rea. Ad PROCR!PO, en la dptica del ct::STAAM, es un pror,r11111a m's -

para d cepo que ne va a revartir la ttrave aituncion de la Hri -

cultura, cauaada por la apartura comercial indiscriminada, lu 111 

vadu ta1a1 d• inta~• y 101 alto• coatoa da lo• inllWllO•, frente a 

los bajo• precio• de lo• producto• a,rfcolu, pero que va a insu -

mir una parte del llUpadvlt fi•cal a coita del detarioco del nivel 

de vida de 101 mexicano11 "dar' al ,olpe de gracia a la a,ricultu· 

ra mexicana al d~•alentar la productividad y la eficiencia, pravo~ 

cando a•! la dHtNccidn da la baae productiva del pa!1, fomentando 

la lmportacidn de lo• grano• y dejando en mano• de EE.UU. el domi -

nio y control de 11.101tra alimentacidn." (21), 

Todo• lo• planteamiento• del ClEST.AA.~ meracen una neta aparte• 

en primer lur,ar d•b111101 decir que au1 c'lculo• y expectativa• ion -

correctos, aunque parece ••r que precipitan demasiado 1u1 conclu1i2 

nea. Creo que adole1cen de una perspectiva global del de1arcollo de 

la economfa mexicana y aundial y lo mb grave, de una con•ideracldn 

del dHenvolvl.nlento de la poUtica de la .!1ü.a t!lullall· IL mundo -

del· siglo XXl ne ••parecer' mucho al actual, tal y cOlllo lite •• P.1 

rece poco al de 1940. La• nuevas tecnold~!a• productiva• cambiar~ 

el unlver10 de la produccidn, el financiamiento de latal 1er~ la -

clave y parece ser que por cuanto la poU:tica mundial que permite -

el alle!'Dllliento de tale1 recur•os, Mlxico va bien enrrumbado, ea un 
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pa!s que s! est& despuntar.do, como en su tia~po Los EZJU. Lo claro 

es que con todo y el conflicto de Chiapas, sacar de la juPado o 

Colosio (qepd) ha se~uido alentando la lle~a~a de Ca?ital foráneo 

que poco a poco se ha empezado a aclimatar al ver que los me~ica -

nos 1omo1 capacea de mantener un proyecto mls o menos as:mado, El -

tiempo viejo aquel en c¡ue se temh y odiaba a la tra:.Jnacional ha 

quedado en el olvido, no asr 101 temor•• de nuestro• marxi1ta1 re

calcitrante• enquistados en el presupuesto de Chapinr,o a la fecha 

y •in 1mportarl11 el fracaso del 1ociallsmo real. 

Si PllOCAMPO d1111mboca •n un renti1mo ineficiente de la propi.1 

dad 1ocial del agro mexicano, no importa, el objetivo H que •n d,1 

flnitlva el capltallamo •• apropia del c1111po1 para ya no 1eguir a 

la cola del de1arrollo capitali•ta mundial; que antremo1 de lleno 

a la competencia del 1iglo XXl 1in temores y jug&ndolo todo ¿ ~· 

m'8 mal noa puede ir como una eatrella ml• de la bandera norteue• 

ricana 11 'l."a a haber C0111ida para todo•? Loa jt5vene• eltán canallClo• 

de 1Uello1 de opio y de prome1a1 de paraf101 1 ello• quieren 1U111en

to11 ve1tido rock 1n lloll y un poquito de felicidtd para vivir la -

dnica eXS.atancia que tendr&n. La prlctica pol!tlce de la opo1icidn 

yo personalmente la he visto corrupta y viciada, ni puede alcanzar 

las alturas de un Ju!r.e• o un Ald1111a. Atacan al @Obierno porque 

quieren dinero, prebendas. No tienen plan nacional, pura d1111a~6r.ia 

keyne•iana para r.anar votos. En la actual •ituacidn pol!tica de la 

nacidn1 PP.OC&1PO es mejor c¡ue nada, excepto que no1 ve,yamo1 al po

pulismo y de1r,rlciemos lo poco que hemos conse!!Uido, Tenemos mucha 

pobreza, pero nadie se nos ha l!llerto de bamb~e. L.a Repl!buca fun -

ciona pese y al PRl, nada mls porc¡ue •amos grande• y tenmno1 un 

destino clarlsir..o c¡ue cumplir• los ltomoa para la paz y la doctri

na que noa legd Estrada, lo dem&s, ya lo inventaremos. 
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Disposlciones•aportnciones en unn estructura de precios detenninadn 
por la tenoncia de la tierra en la ª"'ricultura. 

De lo expuesto en 1" parte introd·~ct<lria y el primer apartado del -

presente cap!tl!lo, podemos ensayar un colofdn para la estructura 

aer!cola de Mf:-.ico, a<!n y fste sea muy auseinto, 

No quisiera entrar en la vieja pollmica al respecto que de 

ddnde aurr,e el incremento del producto, el crec1.llllento neto de la • 

econOlllfa o puesto máa aencillamente ¿ de ddnde viene el producto, -

la• co1a1 que merced a au naturaleza, conaW!llmoa? Ya Marx y in!'ela 

puntualizaron que de la• coaaa dtil•• al hombre podeiDOI decir que • 

lo aon producto de un pader que e• el trabajo del hanbre y de una • 

madre que ea la naturaleza, Partamos de tal punto. 

De entrada quiero indicar c¡ue en la baH del análllis neocU•1 

co ae encuentra el reconoclmiento del producto de un aiatema orl~i

nall!lente cau•ado por uno• in1wno1 en el aentido f!aico. Exl•te una 
,.eometr!a entre 101 inawno• y el producto que empieza a tornarse lJl 

tare1ante para el pentamlento hwnano en la medlda que la adqui•cen· 

cia del producto ae eleva, por el motivo que aea, Si ea po1ible ea· 

tablecer una medida relacional entre adqulscencia • intumo1 y de au 

reflexldn práctica resuta c¡ue la presencia en llle•tro •i•tema acot,a 

do de lato• dltl.mo• es inferior al recl111110 de producto por loa ª"en 

tea de a¡eatro aistema, entonces podemo• eatablecer una medida rala 

cional que nos hace apnrecer un objeto de eatudio tejido en torno a 

necesidades y aatisfactore•. !ata prliner medida relacional no• 

habla de grados de intensid.,.; en que las coaaa pueden ser ofrecida• 

y do le adquiscencia ~ue a ellas ae lea otor~e, la• Un\• pueden aer 

medidas en la• otras y viceversa por medio de la ''lnten•id&d 11 • ¿con 

qu6 intensidad se presenta la necesidad del aatisfactor? ¿con qui -
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inter.sidad se cuenta~ los in~rc¿ie~tes pnra fo~ar ~l satisfactor? 

¿c6reo represent~~oc tal intensid>d7 Enfrentados a estos dilemas en 

se;uida nos darnos cuenta que esta.ir.os ante objetos, sujetos y nece

ccsi¿ades, la int~nsidad de la presencia do ellos en nuestro sist~ 

ma to dete1:111ina a él mismo. Los sujetos compiten entre •f por lo• 

objetos -insumos de la 1atisfaccidn de la necesidad productiva o -

consumptiva-, creando la esfera donde aterriza nue•tro objeto de • 

estudio y nos plantea et primer problema, a saber, el del cambio. 

¡1 cambio est' a la mitad entre la produccidn de lo• objeto• 

y el con•WllO que de ello• ae hace. Aaf percibl.llloa que me•tro pro· 

blema se de•!lo1a en do• partea• una relativa a la oferta y la 

otra a la de111anda. Alllbal presenta• tanto en la dimanaldn de la pq¡ 

duccidn como en la dimensidn del consumo. 

Un auto para aer auto necesita rueda• y un tranalunte· al manos 

uno• blarachal para de11111bular por al 1Ualo calienta da la ciudad. • 

El auto no aquire la• llanta• por d lllimo, al blaracbldo 1f, 11 

auto no d' nada para obtener aua ruada• paro al paatdn 1S:. El auto 

no va al amazonia por au caucho pero al daambulanta 1f puede ir por 

alf!Una jfcara y alt10 de fibra• para all•l!arH da calzado. Lo claro 

es que lln sujeto no hq huarache ni auto, mcho mano• rueda•, 

Para alleearse in1umo1 al hombre •dl•ente H aproxima a donde 

datos se encuentren, y puede di1poner de ello• balta que la natura• 

lez:i se lo impida o ae lo impida otro hombre. En un universo da diA 

ponibilidld absoluta de recurso• in111111ibl•• en la produccidn o al • 

consumo1nuestro objeto de estudio •e vuelva un jue!o recreativo de 

saldn, pero un mundo de escaseces au estudio ae torna uba cuestidn 

de vida o muerte, un problema de supervivencia. 

Un cavern!cola dando el mazase de muerte a un conejo o 
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le\''1ntándose sobre de la punta de sus pi.es para reeo~er el fruto -

del &rbol, en una id!lica tierra de abundancia no es de mucho ints 

r~s para un aprend!z de economista, carece de importancia ec;o!!!dmica 

al no haber una 111edl.da relecl.onal •l.~nl.f 1.cativa ya que ni tenemos 

una anal.a que 1etl•facer y todo lo que exi1te •atilface a cualquier 

enala en el 1entido ff1l.co. 

Entonce• una co1a e1 que la naturaleza a~te au capacidad ofe• 

rente y otra H ciue un aujeto la rHtrlnja, Y ad te-• do1 fu'!n

tel de donde brota ruHtra medida relacional y cpe Htructuran la -

l!-tda de la nlact..Sn entre producto• e lllllaOI, La ca!da de la 

intanal.dad a la epa la naturaleza ofrece IU producto ute una apa -

tencl.a invariable del llllllD por parte del aujato1 eleva la relacidn 

a favor de la naturaleza. Si uno da entre 101 aujeto• lor,ra 1ituar· 

~ •• en una po1l.cldn fnnt• • aua co~•ner•• donde la cafda en la dl¡ 

pollcldn qua H hace da la naturalHa no le afecte 1 lo ali probable 

H cpe Ht• rHarvando para ar una porcldn ••or da n:ituralasa1 en 
•. 

relacl.dn con IUI 1cejantH. E1to ll•pn 1 cuando exl1ta una geoaie· 

tda fija de ln1U11101 a producto• c- H de donde parta la S.OCH•i· 

ca; alterar la 1111malldad Htendar de Hta 1!9C1111atda 11111 habla da 

que ni.ata un c.aiblo en la dl.lllen1l.Sn prodllctl.va cpe pemt1 un •ca• 

10 de producto n1pecto de la apll.cacidn de 101 lllllllO• in1U111111 corzi 

1atl.v-nte a la conal.derada .llllllll· lntoncH el producto crece de -

11an1ra relativa por el PrDl!re•o dcnlco1 coaccaltant•ente la utill· 

dad, loa beneflcl.oa 1 la l!anancl.a1 1i laa 11C1Dbraraaio1 '/ cpe 111 eleva• 

cl..Sn no •e ª!'lota en la dl.menal..Sn productl.va1 de la oferta, •ino cpe 

alcanza halta a la dimen1l..Sn CCJmlumpiiva y diltrl.butiva' en et tildo • 

de la demanda, dundo puede reall.zar el sujeto mil y un truco• ab. 

Pero el· producto 1olamente 1e eleva por 11-.yor o 11•1 eflcl.ente • 
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uso de los insu.~os y recursos productivos. Cosas todas estas de las 

que finalmente d& cuenta la eccucla "eoclásicn cuando borda el mar· 

ginali11110 y establece una rueva @eometrra para nuestra relaclcSn. 

El probl~a de lo~ mar~:nalistas, corno ya lo vimos ta111prano el 

presente trabajo; tejen el objeto de e1tudio exclu1lvamente en baae 

a una definiclcSn formel de lo ecoaSmico en 101 objetos, ea decir de 

ello• 1ola1nente ion bportantH y lil'!llificatlvo• para el dlculo de 

la relacion,101 que est&n de manera preponderante afectado• de la• 

inten•idad de su di•pon1bllidad y su edquilcencia en el colectivo. 

J.o que en rHlldad no H tan erredo1 pu11 llwado el aargl.aa • 
·- . 

llamo el extr_, no 1oluiente media hl•toria ha v11to al hmbn pq¡ 

ducir con dUicit 1 1ino que toda ella e1ta plagada de una vida 11r•• 

tf 1 para la bumanidad pull 'll'I• d' •1 balbn a cambio del u10 de 101 

'tomo• de la 111ateria en la consecucicSn de •• flne1 1 o • quilnf 

Yo 101pecho que la teoda econdmica1 tal y - 1• conoc9o1 • 

H no• ca• a peduol cada dfa 111'8 1 creo que .un no e•t' IU1 blen • 

pnci•~o 111Htro objeto de Htudlo1 no •• que ao 1• bqa entenllldo 

fnci11111ente el problma del DES.AlUlOOU.O SUSTlllTABLE no cno 919 1e 

reauelva con l•• estz:ucturaa de pena..tento 1111e po•-• 1 ve-• • 

por que• La cafda •acular de preponderancia en. el flB de l• qricul

tura en un 1i1te111a econcSld.co no• d' cuenta 1111e el hlllllbn nauel'le • 

IU probl•a con la naturaleza al explotarle el ID&ximo de la• co1aa 

que nece•lta1 paro tambien no• bable de que mln no reauelve IU pro• 

.blema 1ocial. CClllD lo vere:no• en el 1iguiente capftulo1 la agrlcul• 

tu!'a &exlcana api:n1d.J11mduiente aporta el 7 i del l'lll pero lu cuenta• 

de in~re101 de lo• 1alario1 pa~ado1 en la ecollCllllfa 101.ñ.nte ea el 

2,31 lo que en lo• ntmero1 no1 da una ngla de tn1 donde ª'' del • 

200 ~ en relacicSn el lo que efeetlvamente reciben de 101 1alario1 • 
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nacionales pagados al reste do les sectores, vifndose que en los • 

rnimeros de los economistas adlo os m~s del 90 %. La ra~dn de fsto 

es s!Jnplo, ccrrel•tiv11111ente no ion les hombres de la ar.rtcultura -

los c¡ue dan les alimentos, lo es la naturaleza dende elles ubican 

aus afasw1 productivo• que a11mentan a la 1oc!e<!lld. !H mi• d• 

200 % lo aporta la naturaleza. Entone~• la importancia •e carga al 

pi:oducto • no a lo• ar,i::Lcultore• 111 a 1a 1111turaleza, de ehf el pro• 

blemA ecold~ico y el plante11111lneto del de1arcollo 1u1te~table. La 

arquitectura 1oc1al d•temina cdmo H explota a la naturaleza y al 

hanbre millllO. El c11111po puede 1er lntare1a11t• de1de el pw1to da vt1. 

ta de lll producto, m'• no a1r 111 IU cultlvlldor nl la tt.errol !1111ma, 

lo c¡ue de 1uyo •• una contradlccldn del capltalbmo ClUe no ha podi, 

do re1olver la pertlniz pre1encia de gente en la agt'leuliura, en • 

tlempo1 tecnold11lco1 donde ya puede pre1c111dir del hambre en la • 

produccldn lndu•trlal 'I ¡por qd not en lo• 1ervlc101, In el laqo 

plazo, COlllO decfa Keynea, todo• mertoa, 1eparado1 de la pEO<!uccl• 

dn y loando o vlvlendo al capricho del - triunfador del ju1go 

eate de monopolio que •• el 1l1t9111a capltall•ta. 

~anclo 11 vierten lo• jur,01 del icbol de bula, c:ul•n lo rece· 

ge le marca •u d,.1tlno y hace acoplo •al puede• de una terrltorla• 

Udad y ah! e111pleza el juego econ6mlco del clllllbio. Atlnad-n~e -

l(aleld n~• dice que la medida del cambio no refleja otra co•a que 

la posibilidad de señalarle au ma~ltud un!vocamente. La capacid..S 

real de un sujeto de fijarle precio a au producto y que •ur~e cano 

~onsecuencia de b ir.edida de monopolio que dUfrute del ir.ilmD (22) 

Un proc!uctcr ag~!cola dueño de 1u tierra lo e1 duaflo de 1u -

producto. Para 41, el picoducto del suelo por encima da 1u1 11ece1i 

dados no le representa valor m& que en la medida de que pueda • 
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Qportarlo para disponer al•o de otros procucto~es, en coso contra

rio no le significo otra cosa que un desperdicio. Apnrt:ir ~e aquf 1 

la fijacidn de precio de los productos del cambio se pueden esta-

belecer a h manera de }lnrx; habrá productos que representen f!si· 

camente mita de otros y al rev.Ss, derivado de la• conc!iclonea an 

quo efectlv1111~nte se realicen la• producciones, La1 ventajas de 

los unos en la explotacidn 1ed lo que detelllline el valor de la -

tierra y al incorporarse ••ta al mercado, lo mita pxobable es que 

empiece a manifeatllE!le el fen&neno de la concantracldn de la pro --piedad del auelo y, conai!.'llient-nte 1 la poaibiU.dad de que el 111Q 

nopolizador eetablezca el precio de producto• detei:minadoa1 todo • 

en un aiatema •in Eatado ni aector externo, donde la auaancia de • 

comunicacione• lleva a concen~racione• del tipo 111110rt:izado dal cls 

ro y de la Hacienda, en una aituacicSn l!eneral del •lit- car11cte• 

rizada por la au1ancia da plena conaxidn al alat-. central del ca 

pitallamo de una porclcSn~111rave de todo au conjunto"11niveno de n• 

cuno• auceptiblH de ear intel!:rado• como lnaumo• uae.:uldad de la 

la figura del mercado, antH que aueancia. lle acurdo a invHtil!!a • 

clone• del llrea de Hi•toria de la Facultad de Econan!a 1 el espita 

ea introducido formalmente a Mlxico con la ConatltucicSn de 1957. • 

lo que indica que el capitali•mo no ea expandfa debido no a la in• 

au~iciencia del mercado, de un "1.i!o de la demanda•, sino que· a la 

aparicBn del fendmeno de la concantracidn de la tierra, deriv.ilo. 

del estad[o que com · objeto aataba recorriendo la formacidn !JIS1al 

mexlc•na respecto de otra• formacionea. Y eao •el.mente conaide • 

rendo el aspecto econdmico 1 au univerao H muy rico, 

Precisamente el jue,o del capitali•mo empieza con que al!!Ulen 

se apodere del llrbol 6el hule, lo que en ln2laterra fue el cercado. 
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Zl ~ e:npez6 en Héxico a una manera primitiva del capitalismo• 

a partir de la secularizaci6n ee la tierra, y éso es en 1957. 

La estructura de la tierra que ae orir,ina en 57 adolec!a de 

los capitales suficientes, en realidad au dnica opci6n la represen

taba el exten1ion11mo. El cambio de ba•e econ6mica de miner".a a ar.~ 

cultura ocurre aproximadamente a mediado• del 8ldo X'illI, coincl. • 

diendo en las fecha• de la di1puta de la heredad del Marquezado del 

Valle de Oaxaca, Esas rlca• tierra• c¡ue Cortlz reclam6 col!IO 1uya1, 

al ver •u in~fnte fertilidad y lluvia1. Delde tel cambio la• tierre• 

eran cultivadu 1 de lllOdo que en realidad la hacienda no 1ur@e por • 

aht, M'• bien ee aclimate en tierra• meno• exhuberante ·no por c¡ue 

no lo dHee1 •ino porque lle@• e la fa1e flnel de Hnectud de tal • 

merquezado y entoncH debe ebrine puo m'• hecle t1err!Ptom!1 tara• 

ce, yequi o coehull•1 porque pera le otra alerre prl.lnero H piedra 

y doapu'• une huutece, antH de ll911er • tierra Hrtll •'• t•plad .. 

EH e1 111. Nt• de le haciende en Mlxico. Pura madera con el Mrcedo1 

el probl•~ de Chapinr,o e1 que elfn no didere que el capital1111111 e1 

un fen6menoliumano 1 1ocial, nn in~lf1, 

El capitali•mo •• una 1emllla que 1e va foz:mando en al 1en~ de 

la aocledad humana, El probltme de México no e1 un prcbleme de mer

clldo1 e1 un problca de capitallamo. El mercllllo como lo C1ntew.'emo1 

e1 un producto ~ngl~ que 111'• o 119~n• lo conocemo1 por la• tonterfe1 

de lo• c1¡1ico1 1 cOlllO e10 de le meno invi1ible y la famo1a ley de • 

Say, E10 H 111&1 o 1119no1 lo que no• explican rue1tro exollOllll•ta• or· 

todoxos co~o el exlnto profesor Antonio Sacr11tan Col&z. 

El eje de la concentraci6n de la tierra en Mlxlco ~e deriva de 

la pososi6n del 1uelo, COlllO en cualquier paf• del mundo, 101amente 

que aqu! nunca hubo parcelamiento sino repart~, desdo la C-'!.nnla y 
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hasta c.¡rcJenas. Por lo cual en l!é:;ico nunca hubo "cercado" al esti

lo inplés. N:. hubo la revolucidn de la tierra en el sentido d.isico 

que l·:a~ expone en en el tomo 11 del Capital; nuestro capitalismo -

no empie~a por ah!. En lnr,laterra hab!a con qué financiar un cerco. 

En 1857 • en Mlxico, lo• "cercadorH 11 eran definido• por la ley ~ 

"la claae meneatero•a"1 al! arrancaba rueetro capiteliamo. Empezaba 

por a•it11nar el excedente en funcion de la tenencia d• la tierra, no 

en un arre,.10 entre rentiatas financ1adore1 cole~iados despues de • 

ese •i,lo XVI Holancll• de comercio que concentrd 101 capital•• a n1 
vel auncllal que rHUJ:!!iei:on en forma de revolucldn 1ndu•trial en el 

dorado •l!!lO diecioctio, que preparada el Sit11lo XIX 1n!'lll• de fln1111• 

za• y comercio, de M!!Ocio• de un!dade• nacional••• Hll!ln no1 enHfi~ 

la m•Htra Mdnica Blanco. 

En Mlxico hab!a tanto excedente en Oaxaca al tiempo de la• re· 

volucionH bu~• .. • del 411, como ya en otra• regionH y t1errH. Su 

aportacidn neta al acero y el briddn habfa men~ado. Prueba de ello 

H la fuerte preaenc1a m11tratoria de la ruta que sube al Cenad!. por 

la coita Pacf:fico1 orbinada en He Hcudo del Merquezado de O.>':aca. 

En realidad la fuerza financiero de la claH que rapreaentaba 

Ju,rez era 11mi tada, aunc¡ue suficiente para repeler una aP,relidnj • 

la menNa era porque en realidad ese !!Npo •• •!'llut1na en la ben • 

dad quebrada de es .. tierra• tan ya explotada• por la generacidn • 

anterior colonial que •upo mantener !!r•n axten•ionilmo centraU.zao:• 

para pasar al clero en la fase independiente y finalmente romper en 

1857, perdiendo su caracter do concentrador de la propiedad •requi• 

sito bbico del capitali1mo· y no tanto abortando pero '•i po1pon1e,0 

do el desarrollo del capitalisw en Hi!xico. ¿Razdn? Ju,rez, como 

c¡rdcnas no ten!an medios f!aicos para financiar suc revolucione• • 

•!!ranas, 
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Eo nl-.or:i a mcdi:idos del Sido :o: que c;unlquier refotma o revg 

luci6n real en la <istructura aeraria on el sentido de servir a los 

intereses del desarrollo del capitalismo en el campo mexicano em • 

pieza a sentar posibilidades materiales con el ~xito de aquellos • 

ranchero$ c¡ue con tanto aHn peleaban la reforma a~rarta; al princJ. 

piar con 101 racursos de la conexidn de exportacidn, la incipiente 

aP,rcindu•tria, cuyo primer producto lnten•ante ha sido abrir la • 

discusidn del de1arrollo sustentable, al enfren~ar•e el capitalia• 

mo ya no a la U.mi.tente de la oferta de la naturaleza, 1ino del la 

de1iP,Ualded de ta1a1 relacionale1 de la intenaided de la pre1encia 

de di1ponlbi1ldada1 y adc¡ullcencia•, 

La tendencia Hcular de la cdda de lllportend.a de la a11rlcul 

tura no• habla de c¡ue la tendencia Hgunda de1pul1 de la da la coa 

cantracidn lo •• an al capital 111 lllOVimianto hacia la a1paciallsa• 

cidn de la• actlvaldadea econdmicu 1 an al .. ntldo loclal y en •1 

Hntido geo~r&fico. la el borlsont• del capltelt toda1 lu eccmo· 

mfa• no ntcHarbmente daben practicar la ª"ricultun, •abar en • 

c¡ul punto del horizonte .. encuentra una eco-ra ea todo un ..ola• 

do que ha ju11ado el licenciado Salinu de Gorteri. La upacialldld 

en la ar.rlcultura le llwa a que con illllllllD• fr•ico• cut. en axclll 

•lv• open la produccidn. Su integracldn plena al capitalllllO mes 
1arlmnente paaa, 1orpre1ivamente; por eliminar •n •1 largo pluo a 

la mano de obra c¡ue emplea. Ali: ea como yo n1uelvo •1 probl- de 

la ca!da 1ecul•r de la importancia de la agricultura en una econo• 

ml:a. Lo m'8 interesante de la l!rlcultura ea al holllbre co1echando 

el fruto de la tierra, Pero un hombn perteneciente a una IOCladad 

determinada muy diferente de aquella 1ocladad c¡ue ya no nece1lt• • 

al hombre recolectando el producto de la naturaleza. P~•z:de lmpor· 

tanela el hombro ar.r!cola, no la arricultura. 
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El paso del capital por la tierra la transforma, modifica la es 

ti:uctura y ccmposicidn de su tenencia, vovlendola un objeto econd· 

mico. Lo mismo hace con el bcmbre, lo transforma en un objeto eco· 

n~mico, solamente que necesariamente sus 1eres econdmicos se con • 

traponen: Por ••r ª'' econdcnica l• tierra, el bollbre plerde 1u ln• 

t•re• como objeto, enferntado a la ti•rr-, •• welva antiecóncSad.co 

como •ujato y •• de1pla1ado del 11qu•a de pen1emlento1 eomo en • 

l\a:it.>S Osario 1 EickHtein y 101 mar,inalllta•. Sl el hombre H re la• 

clonaba a 1u 1ocledad por medio del producto a~rfcola y por ello -

era contado en la• Cuentu Nacional••• ahora d1 pconto •• no• H • 

fuma y con 4 1 la cuenta ecoálca que llact.uo• de '1. 1, entone~• • 

en la1 e.iental aparece que la agricultura piHde lllportancla de • 

nflra secular. 

Si en M .. "lico en 1991 al pcoducto de 7 1 en el '11 de la agrl ~ 

c:ultura H le contrapone •dl-nt• el 2. 3 1 ele toda• 1a1 percepclJl 

nea p&P.adal 1 con1iden11 una •ltuacicSn donde He 2.3 1 no lo paPJa• 

mo1 y obt•ne• pos ende aquA 7 1 d1 maMra ~ratulta, l•t-• hablan 

do de que de cada pelo que H le laca a la naturaleza (e10 •• fl • 

nalmente •l PlB o el PIN a lo• precio• qua 1aan) ca1l una d~clma -

11 Otor111ada gratuitamente por la aC\lllllllacicSn di COnlUllO qua did • 

como reNltado pco~n•o tlcnlco. No H nm qua •l el factor abun• 

dante en la Htructura econcSad.ca lo H la a111rlcultura, para el l!J. 

tea d1 dlculo de cuenta el al!m no tenga int1rll econdad.co. Colllo 

dlrfa el mtor que ya cltl al re1pecto, "no llq una expUcaclcSn IU 

Ud.ente a la pls:dida 11c:ular de llllportancla de la a,rlcultura "· 

Se puede empuar a c:ue1tlonar el •igll1flcado de loi conceptor 

pero eso ya e1 un truco llllY viejo que no• lleva IS.empre a 101 1u -

puestoo filo1cSflco1 fund.mentale•. 
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El desarrollo del mercado es una cona-:.~11encia de la concentr,! 

ci6n de la propiedad, liberadora de fu 0 rza de trabajo de sus pro -

pio1 medios de p~oduccidn. No puede haber ~esarrollo de mercado ai 

no hay consumidores ~enerados .Gn la expoliaci6n de la mano de obra 

que resulta de le concentracidn de la tierra en 1u1 orf~ene1 y "'e 

de•emboce en le concentracidn y centralizacidn de ca~ital. Aunque • 

••to dltillo de le centralizacidn •ea m'• bien un concepto operativo 

que •irve para completar el cuadro ldll'ico de la plu1vaUa, pero en 

una etepe de Hbozo .. A fLllel tdel 11.1110 IX, la aparic:l.dn del Nuevo • 

llfADO UIDUITRI& de 101 c:incuenta que define Oalbralt, e• alltO "ª 
eo111olld1ddo, que no 11eCe•ui.-11te •ha 1mPUtllllailo en la etapa en 

que la l.nte111ldld de la concentraclltn de la rique1& de'.lfa 11r utq 

ol:dinari-nte 11r1nde en nl:den de 11arantiz11r la pemvell<'l.a del ca• 

plt:ali•mo cllllO •ilt.... 11 lllt .. econdml.co Chlno•continental per• 

vi.ve 11rach1 a qu1 el partido -ni.Ita po111 en 1u 11no la centra· 

lidld re,.ional de •10V1.nc:ia1 J'a que centraliza la propied..S •obre • 

de 101 obj1to1. 11 contnl de una riqueza J' un territorio e• la • 

11111a material del Dl!RIC801 la upre1id11 de UTADO 1'1.lTlCO, Se• • 

lito, lo C!ll• ocurn corrient-nte en 111 callH con el clud..Sano. 

En la flaza T.-tamen, en el centro polttico de China, nadie • 

puede negar que ol:dlnellleDCe· •Xi•te un l1t..So de Derec:ho. 11 l•lldo 

Chino •e 111jata a una revalldacldn 1oc111l 111111ament• vllt!lada • toda 

una.!illlJls~asia polftico"lllllitar det1ntedora del dOllllnlo ab•oluto de 

le tierra. Ni m'8 1 n1 111eno1 ¡el problemaf como •i•pre11al b:ual de 

Ju,rez o C'rd•naa, el capital en al •entido fi•~ro. forque dlblllllll 

aclarar que el delarrollo del capitel en la ª"'rlcultura' H relativ,1 

mente en lo 1ustancial 1 un 1i1tema ffaico, En 1u conjunto, tedrlca· 

me~to estamos 1uponiendo que el 1ector de ae~icios e industrial 



manufacturero pueden salir de lns actividades primarias sin <¡Ctc -

este sector se autotl~scornponca. De hecho las actividades a•rn 

rias siempre han sido antecedente histdrico de todo sistemn econ¡1 

mico de industrial de puntn, Chir.o 1 Sovi~tico o ~:ort<>arnericano, 

EN la F.ual.a bolchevique la materia se aprobd en una brutal • 

'.'ibr;uta de poder l:l marcha de refoll!la aP.raria que llevo" al i(ol· 

jos 1ovl.&tl.co a constl.tuirese en la pieza clave ~ •~rJcpla del 

Soviet no Bdlo del sovl.t de la llamada Todas las Ru1t.a1, 11.no -

de un terrl.torl.o que pasaba por el 6 ~ de todo el territorio del 

planeta. El plan aP,r!cola 1ovl.&tl.co era en extremo CDlllplejo ya •• 

que l.ncluf a la 11111e1tra a dif erente1 "rado1 de partl.cl.pacl.dn, ca1I. 

a tocio• lo• clima• del mundo. El Plan °"'rtcola ~inquenal lnclufa 

casi total variedades de cultivoe, asl.~naba un lu~ar pre1upue1tal 

para la• Cuenta• Nacionales a Cuba de m~ra que el modelo conta•. 

ra con una porcidn de aeente• anti.escorbuto tllD demandado• en cli 

ndrdico• y extremos de A1l.a 1 cítrico• y aceites e1enel.ale1 y 

propl.01 de clima• tropl.cale• o extremo• CDlllO la• produccl.dne1 de 

las famosas pentn1ula1 de Ali•. 

No era el punto de vista de 101 alto• elementos de la llama• 

da t:G\ENKLATURA 1ovUtl.ca, lu cabezu de la burocracl.a 1ov1'tica1 

que la bunicracl.a e•tuvl.era funcionando mal, que necesitara tr~ 

parencl.as y refolll\as la relacl.dn E1tado-•ociedad. El primer pre•i 

dente en la antllt\la Unl.dn SovUtl.ca quo lo admitid perdl.d el 

empleo, El dominio era vasto y en realidad •olmnente ~enl.01 con • 

cienzudos en las artes y las letras podEan haber desarrollado por 

1r sdlos modelos adminl.1trativos 1 de expresiones ~r,fl.ca• ten pr,t 

ciosas como la Tabla Periddica de tos Elementos. 

El problema en la Unidn SovUtl.ca no lo fue la falta de un • 
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SlST!!:·:A ECúi>ül'ílCO-.W!·:r::1srr¡,1TlVO por p1>rte de 11> burocracia pol:!

tic~. El problema fue el de las rentabilidades. ~n el marp.en, la 

empresa soviética ten!a altisimas elasticidades de austituci~" en 

cuanto establecia contacto con Occidente. Por ejemplo importaba -

intlacidn para el modelo econométrico 1oviético la• oscilaciones 

internacionales del tan nece1ario tri!'O que importaban. La• este• 

pas soviéticas eran vastas, pero las ts•a• de cracimiento en cir· 

cunstancias de econom!a cerrada, pre1entaban un de1ec¡uilibrio en

tre las aportaciones do la industria y el campo rHpecto de la P2 

blecidn en las cuenta• que pretand!an .. r aut&quicaa. Elo fue 

todo el tondo del colap10. El modelo •• ••tened. Se tend!a a re • 

proc!ucir i!lllal año trae ai1o en tlrm1no1 hi1tdr1co1 neto•. La ren• 

tabilidad ten!a una 01cura definlcidn en el biene•tar 1ocial ya • 

que en efecto los 1ov1'tico1 tenran su abrigo para la nieve y IU 

casa y 1u cC111ida aH~rado• en el invierno (en ilu•ia no 1e trabaja 

un tercio del ·año debido a circun1tancia1 climatold~ica1), pero 

el crecimiento Se 1u1 ciudades empezd a desbordar la• cuentas ~· 

1e pod!an hacer respecto de recunoa. La inten1idad de la dtmanda 

por los objeto• 10 elevd por c11111a1 natural•• en realidad ll!Oge • 

nas al modelo econdmico, Lo1 co1to1 de la estructura pol!tice, en 

~ tlrm1no• de la eficiencia en la asignacidn de lo• recur101 re1ul• 

td ne~ativa para 111..•ia 1oviftica. 

J)e luyo Ru1la ll•1'4S taide el capitall•mo 1 An "8alldad apena• 

101 esfuerzo• occidentalir.adore• e111pezaban a dar fruto• cuarido 

irrumpe el 1oclali1mo1 obviando la etapa capltali•ta y entrando -. 
de lleno a la "nueva sociedad 11• En la China c·~ntinental, hoy en • 

d!a 1u sistema pol!tl~o iuJn es socialmente rentable, el da1arrollo 

de la sociedad a•~n no exl,.e entrar de lleno en el capital11mo, 
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pero es de esperarse que lleeada la circunstancia as! •e har&, tal 

y como !o muestra la sensibilidad de su estructura pol!ti~• que ha 

dado pasos en ~al •entido con todo y •u sistema comuni•t• de econ2 

m~a. Todo lo anterior me lleva a pensar que los autore• de PRLCA~

PO O ANTlCAHPO, de la Autdnoma de Chaplnr.o, obtienen conclu•ion•• 

precipitadamante en au eatudio tanto como no con1ideran a la cva•

ti4n en •u contexto amplio de historia, polftica y d11arrollo de • 

la aociedad h'.:mana. 

Aaf' en Mlxlco, ea 1111 parecer, la Htructura all!rarla avanza • 

111•• alU de la 1'.adenda cuando en tfminoa de deaarrollo capitallJ 

ta ello •• hace neceaarlo, confo1111 van avanzando laa nece•idada• 

del cambio mercantil¡ el aireado •• una cauaa de quebradero• de e.a 

beza •i no !e le a•ume ccmo un reaultado y no una conaec:uencia del 

c.unbio capitali•ta. Preciaamente en lo• tfElllino• actual•• de un c.1 

pitaU•mo tan maduro como lo ea el caao de Mfxt.co1 antH de plan • 

tear1e una modificacidn de la ~•taactura a•rar1a1 la pr11111ra pre • 

~nta pertin1nte ea que ind1pand1ent11111nt1 de laa formu de la te• 

nencia •e debe con•lderar cuidadoaa1111nt1 el problema del financia• 

miento de laa activldadea al'!ropec:uaria• y, en todo caao 1 el papal 

que el campo eat! llamado a cwnpUr en •l llamado de1arrollo com• 

partido. Lo demh aon 111era1 conjetura• '1 en un nando d• tan extra• 

ordinaria complejidad en •u• interrelaclonaa, aparece como un poco 

cobarde tener 111iedo de dejar que otro• pa!aea produacan nu•atra b,1 

ae alimentarla. Un economlata dirfa que h1y que llevar al extremo 

la explotaci4n de nue•tra• vantaja• comparativa• y un polftico di.

ria que debemo• "amarrar" talea ventaja• 1 conaervandono~ siempre -

en la !'Unta de ellas para no ver comprometido en lo futura la ali• 

mentaci6n de nuestro pueblo, lo que yo no creo sea un problema de 

tipo electoral, sino de almple aentldo co1r.iin de supervivencia, 
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3.3 Estructura Productiva. 

Si bien en las actividaes a2ropecuarias los elementos clave lo son 

la tierra y el hombre, poco se podr!a esperar del c;impo sin un man! 

jo adecuada del elemento vital e imprescindible, el al!Ua. 

Es este elemento el determinante de la actividad ao:rtcola y en 

lo que •illlle, antes de entrar al an'li•i• de la e1tructura productl 

va de Mlxico, harlmo• un breve eaquematizacidn al re1pecto, lue!O • 

que 1e le ha podido arrancar con mucho• e1fuerzo1 a la burocracia • 

del ª!111ª "•u Hcn~o" de la •l.tuacidn que 1t11arda el paf•• 

La pncipitacidn media anaal ea de 777 11111. en el pata, i[lllal a 

1640 lt.ldmetro1 c:l!bico1 y equivalente• a un billdn 1ei•ciento1 cua• 

renta ml.1 1111.llone• de metro• Cl!bicoa, ~n •ituecidn donde el 31 J • 

del territorio nacional e• DESERTlCO Y ARliio, el 36 ' S!MlARlDO y • 

el 33 'reetante ea lllJMEDO Y SUBH!i'MEDO (23), 

11 27 J de la precipitacidn •• tranaforma en e1currl.ml.ento au• 

perficial que alimente e la• 320 cuenca• hidroldilca1 que conforman 

el paf• y que equivalen a 410 ra3 (27 .1 ea 1640 im3) o cuatroclen• 

to• diez 1111.l illtlcNI 'de aatroa c:l!bico• que llevan lo• do• y arro• 

yos • con1tituyendo la diaponibl.lidld media amal de ama aupi:E'ficl.al 

kEllOV.ABLE. De este e1currillll.ento, el SO 1 1e ~enera en el lure1te,· 

en •dlo el 20 ' del territorio nacional y 4 ' en el Norte, en el • 

ZO 'T. del pa!1, 

Lo1 la~ol y la1P,Unas tienen una capacidld de almacenamiento de 

catorce 1111.l ml.llonea de metros CISbico1 y la• preH• y va101 ciento 

ocenta mil millones, representando el 44 'del e1curri.miento medio 

anual, O sea, 410 000 000 000 M3 de l 640 000 000 000 M3 cuyo 27 i, 

194 000 000 000 M3 va a lao:os, laP:Unas, pre1a1 y vuos. 

El 42 3 de la ~ 'pacidad total almacenada le dedica a la 



-20~-

aoricultura, el 39 3 a la r.eneraci6n de ener•!a eléctrica , el 9 3 

al su.iiinistro de ª".'\!" potable para todo uso y, el 10 3 restante, a 

ca~acidad de azolves y en todo de &sto existiendo un marr.en del 

20 3 de capacidad de superalmacenamiento para el control de aveni

das de a1tUa cuando 101 Hcurrimiento• H extr1111an. 

Otra parte de las lluvia• •• infiltra y recar~a lo• acu[feros 

cuyo volumen da renovacl6n·natural a111al 1e calcula an poco m•• de 

48 000 000 000 tt3 (el 2. 92 _.,..de la preclpitaci6n amal). Loa acur~ 

f•rna que subyacen en la• zona• de rie~o •• alimentan con une re• 

caua inducida Htllllada de 15 000 000 000 M3 (.9,; de preclplteci• 

ci6n media anial) y adem••, e1tudlo1 en arriba del SO ~del terrl· 

torio neclonel han pe11111itido cuantificar un volumen 1uceptlble de 

aprovecharse una 16la vez de 110 000 000 000 de metro• edbico1. 

De ecuerd~ e la Com11i6n Haclonal del Agua (24) 1 •• haa ••ta• 

blecido veda• para evitar perjuicio• pr•ctica111nt1 lrrevereibl11 • 

talH COlllO lntr:uli6n lallna ( Coahulla H ejmnplo) 1 bundlllllento de 

terreno y bombeos a profundidadH de hecho econ&nlc1111ente inco1te.1 

ble• eapor.iallr~nte para la a~ricultura, en el SI ~ del territorio 

nacional y 1e procedo a redamentar la extracci~n de acufferoe que 

pre1entan prnblema1. 

Reapecco de eequ[aa, apuntemos que ha habido bajo• e1currlm11n 

coi de 1948 a 1954 -muy 1evero1· y que afectaron al n~rte y al 

centro del para. La eequ[a de 1960-64, fue m'-• leve y meno• intenla 

pero afect6 a todo el territorio nacional. La capacidad productiva 

del 1uelo ya la anotamos en el apartado a:::~'·dor al preHnte. 

En cuanto la infraestructura hidroa~rrcola, en el trorte y el 

Altiplano me:cicanos ocurre un tercio del escurrim~ento medio arual 

(2/ 3 partes del territorio nacional) y es asiento del 70 "r. de la • 
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población y tle la nctividnc industrial, as! como de la mayor parte 

ele lns &reas habilitadas con riei-o. Mientras tanto, en el Sur y el 

Sureste, apenas con la tercera parte del territori~ del pafs y lao 

dos terceras partes del a<'Ua disponible, La densidad dcmoor,fica y 

la actividad econdmica ion baja11 11arriba de los dos 11111 111etro1 -

sobre el nivel del mar, •• asienta m's de le cuarta parte de la -

poblacidny •dlo ae di~pone del 4 i del e1currimiento. !n cambio -

debajo de Los 500 metros de altitud, con una poblacidn 1111\ilar, le 

tiene el SO% del e•currimiento 11(2S). 

En 101 balance• hidr,ulico1, tentmo• que con 87 ~00 000 m111Q 

ne1 ele habitante• para Mlxico, H cuentan con S 200 n3 perc,plta -

en tanto en E!!ipto con 3tt, en Saudiarab1a 140, en Libia 160, en -

Jordania 190 e llrael con 330 113 ,, ~n~e el perc,pita 1118Xicano re• 

preaenta casi la mitad de la disponibilidad media de agua anual -

por habitante y una vip,f11ma de b del Canad«. 

En cuanto las extracciones de am" para ueo •!!rfcola, fltae -

ee concentra~ "en lo• e•tadoe del norte y noroeste, aef como en el 

Bajfo, La• destinadas a la indu1tria en el Valle de Mlxlco, en la 

cuenca del rfo Lema y en el norHte del paf•, mientra• que la• de 

~eneracidn b1droel6c:trica en el eure•te. !1 49 i de la• extraccio• 

nee para u~o urbano corresponden a 1•• 'rea• metrorolitana1 de la• 

ciudades de M4!xico, Guadalajara y Honterrey 11 (26). lle lo que no -

re1ulte nada raro el a111ncio del llDF.ai, respecto de que de cada 10 

litros de ª'!11ª que 1e consumen en la capital del paf1, 7 H extra,I. 

~an del •ubsuelo. 

En todo el p'11 se EXTRAEN 185 mil lllillonaa de motros o.fbico• 

de a~as 1uperficiales y subterr4neas, el 61 i de este vol1111111n 1e 

utiliza en la ireneracion de enerj!fa hidroellctrica, el 30 S ¡:.ara -



•. 

-210-

ria~o 1 5 % p"ra la industria y el 4 % restante para el sumunistro 

de nrun potable para las poblaciones. El CONSUHO efectivo de •!!Un 

es de 53 000 000 000 de n3, del cual el 88 % corresponden al sec

tor ar,r!cola, el 6 % al industrial y el 5 ~ a las poblaciones, el 

a!l!lla re1idual que retorna con mqor o menor !!Cado de carga conta• 

minante •uma meno• de 20 000 000 000 de metro• c:dbico•, de lo• -

cualH 1• a@lricultura !i•nera •l 43 J, el 31 J la lndu•tria y el 

26 f. re1tante •on vertimiento• de de•cargu m.anlcipalH, 

La ext:racct.dn uual de e,ue • nivel llUloul repnaente •ola 

mente el 43 J del VOLUMIN 'fOT.AL DE MIUA JllllOUIU (410 ra3) 1 pero 

no sio dlce de loe pmblcu de ••ceaez y cont..S.aacldn 1111• afecta 

e une porcldn importante de la• cuencee y ecuffe11:111 aaclonelH y 

que •on cau•e de conflicto• entre u101 y u111erio1. 

Los Htudlo• neU1ado• en 218 cuencu que cubren el 77 J del 

territorio nacional, donde H .. lenu •l 93 J de la poblacldn y H 

ublce el 72 J de la pmduccldn lnduetrial J el 98 J de la llUperfl• 

ele lrrigeda1 pe~ten cla•Ulcar 1118 cuencu del pef• en funcldn 

del @rado de alterecldn de w calidad natural. Alf t•-• que en . 

20 cuencH H genera •l 89 J de la carga cont..S.nante total. Sdlo 

en cuetro cuenc.. (H111co,.l.ei:me, San Juan 1 8aleed H recibe el • 

50 J de l .. de•carge• de egua re•ldual 1 lncl~endo lu dHcerg.. d• 

lu principal•• dudad••. A ••t .. dltl.llae p¡eden agregarH 1.. • 

menee• de lo• do• Blanco, fepatoapan, Culladn y C~tttHcoalcoe 1 

por la magnitud de la contimlnacldn lndu•td.al reclblda, y 1.. • 

cuenca• de lo• do• qu• dHcergen en •1 mar de Cortfl 1 por lo• • 

•11mqufaiico• que reciben de 101 retorno• 911dco1 ... 

L.. '"al con inqoi:H alteraclonee en la cell"ad de lal a~a• 

•ubterdnea• •on la C0111arca Lap:unera, por dllucldn de •alH 
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arsenicale~, as! como el V al le de México y otros aeu!feros en zonas 

urbanas (La re~idn del 8aj!o y el Valle del Mezquital), por infil -

trac16n de lixiviado• de desechos 1d!.ido1 y descarus de aeua re1i• 

dual no incorporadas al drenaje municipal. T~~oién se presenta un -

problema ~•nerel de cont.alinaclcSn dlfu1a y variable •n 101 acurfe -

rol que 1ubyec1n la• zona• aureola•, por llSivlado1 d• 101 uroqu¡ 

lllco• •pleado• •n la •rlcultura. 

En re•wnen, 101 batane•• de a~a a nivel re~lonal 11111e1tran una 

1ituaclcSn de e1ca1ez iaportant• en ce•l l• llitad del t•rrltorlo na• 

clonal, donde H ubican lo• ••tado• d• leja Cellfornla, Sonore, 

Coab.slle, Chlhumhla, lluevo Ledn 1 San Lull Poto1r, .. r como 101 u• · 

tado1 que comparten la• cuence• Lama-Chapale y el Valle de Kfxlco. 

[;, Finalmente deb.01 lndlcar que 101 procH01 de defore1taclcSn, 

l.. pr,ctlca• Al!!rfcola• lnadecuadu y 101 proce101 de urbanlz•clcSn 

contribuyen a la degrllllaclcSn y d•tarloro de 101 euelo•, que a 811 • 

vez, llllpactan la calidad del a~a y, en @l•Mral, afectan el equlll· 

brio de lo• eco•l•t-•. 

lndlcadore• de la elteraclcSn de la cdldllll de 101 cuerpo• de • 

agua ion la pre•encla de maleza• acu,tica1 en pre1u 1 va101 1 latt01, 

laRUn•• y cande• de conduccicSn1 1111-'8 de que la traneportacltfn • 

por arra1tre de 1edlmllnto1 que H depo1ltan, han dlemlruldo la ca• 

pacldad lltll de elmac•llllli•nto de ruHtro lllt~• .. JlldrolcSglco. 

Una vez C!Ue h9llOI dejado •entado el a1pecto general del agu• • 

en la a@'rlCUltura m1xi.cana, pa1.01.a analizar eu ~ontexto econdml.co 

amplio donde H deHINll•lve la actlvldad, 

.AMBUO MAG!!OECO!!(!!lCo pE u Pl!OPUCC19" ~aico&.a. 

PartM1011 del Producto Interno &mto, PlB, para determinar la arqui

tectura dol 111tema ecordnico donde H inscribe la pro:-~edad 1oclal. 



CUADRO 3;9 

Mlxlco• PIB y porcentaje• de pe~iclpecléJn de 1111bsect:oz:es seleccionados, 1990-1993 
~lllones de peso• a preelos da 1980), 

1990 ~ . 1991 ~ 1992 ~ 
PRIMARIO 408 807 7, 75 412 742 7. 55 408 643 7. 27 

At!d.c:ulcura 247 164 4.68 247 581 4.53 241 729 4.30 
SECUllDAIUO 1 738 499 33 1 796 862 33 1 856 519 33 

lndustd.a 
Men•faccuz:ere 1 203 924 23 1 252 246 23 1 280 655 23 

TERCURlO 3 198 1114 61 3 330 032 61 3 439 792 61 
Flnsncleroe, 
~r"•• 1-1eblee 568 570 u 
Canerc:i.o, 
Hotel•>Y 
Rest-rentee 1 355 138 26 
SeEVtclos 
llanead.o• 
Imputados 

TOT.AL PlB 
(73 961) 1.4 

5 271 539 100 

590 417 u 

1 413 622 26 

(97 887) 1,8 
5 462 729 100 

612 411 u 

1 464 321 26 

(85 000) 1.5 
5 615 955 100 

1993(p) 3 
41º 882 7.63 

n.d. n.d. 
1 848 482 33 

1 261 748 22 
3 472 3~7 61 

642 520 11 

1 447 025 26 

(95 589) l. 7 
5 644 659 100 

Notes• PRDIARlO• -d.culcure1 Genaderl'a1 Sl1Yicultura1 Coa y Pesca, 

Prometlio ~', 
412 517 7.50 
21,5 491 t,. 46 

l 810 090 33 

l 249 6l•~ 23 
3 360 839 61 

603 4&0 lI 

l 420 026 26 

(88 UO) l. 6 
5 498 720 100 

SECUllDARIO• Mlneda1 lnduatd.a HemfaCCUEerAI Constmcc:1.éJn1 Electrlcldad, Gas y AP.Ua. 
TE~l'!TARlO• TrenspoECe1 Alllacen-1.ento y CC*llllcaclones1 Flnancleros, Se,,uros e Inmuebles: 

SeEViclos caaunales, Sociales y Pereonales1 Ccmerclo, Restaurantes y Hoteles. 
Porcentajes z:edoadeados ·•n 1111• cenc•slmas, excepto en PRIMARIO, .Attr10.1ltura y Servicios 
lencad.o• llllputedos, 
(p) 1 Cifra preU.alnar del "ESTADlSTlCAS BASlCAS DEL SECTor. AGIWl'E:CUARIO, 1984-1994 11 Con

sejo tleclonal Apropecuad.o, Hblco, 1994, p. 10. 
n,d. • No dlsponlbl• 

F.:'.'."'T~• lNEr.11 Sletema de Cuentas Naclonales de Mlxlco, Tano 1, H4xlco 1994, p.1~3. 
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La sitación anterior reportada dol Plo, al realizarse el cál

culo n precios corrientes elE\'a li~eramcn~o -alreded~r de , 5 de 

punto- los porcentajes reportados a prec1os de 1930 (27). Pero en 

todo caso, para nuestro per!oco de estudio, las actividades prima• 

rias contribuyen en promedio con casi el el 8 ~y, de ellas, las • 

propiamente af!r!colas con casi el 5 J del PU\, lle diferiendo ir.ucho 

del 9 J y 7 1 reopectiva111ente que hasta aqu! hemos venido manejan

do para dnr una ide:o del peso riel eector primario y de la ar.ric1.1.l• 

tura en el d•tema econdmico nacional •il!Uiendo lo• porcantaj11 iD 

dicado• corrientemente en la literatura al re•pecto. 

Con po•terioridad e1tablecer11110• el Pl& explfcitamente a pre• 

cica corrientes llegado el momento de aeftalar una •erie de relacia 

nea cuantitativa• de interls para •1 examen de la h1p6te1i• da ~e· 

•i"'llaldad di•posicione1•aportacione1 de la tenencia aocial del •ua 

lo en la a~ricultura llleXicana. 

De momento quer1111oa hacer re•altar lo que a nie1tro juic!o 

aparece CO!l\O una ~ran distorsidn de la ecollCll!lfa mexicana, a aaber1 

que en promedio durante al priodo 1990·1993 al Sector Terciario 

aporta el 61 1 del PlB y, dentro de 11, el subaector Cmerc1o1 le! 

taurante• y EotelH repreaenta por s! mi•mo cad la mitad del apo¡ 

te terciario -m's de tre1 vece• al Sector Primario an au conjunto 

y ca•i 1eis veces el aporte de la a~ricultura al PlB·¡ en todo ca· 

so, tal subsector terciario aporta m'• que al 1ubaector l!Xlu1tria 

manufacturera• 26 1 contra el 23 J de este dltimo. Lo que •i~nifi· 

ca c¡ue nuestro Sector Terciario ·que no produce riqueza material • 

en sf mismo· es relativamente muy ~rande en el conjunto' del Pl& na 
cional, siendo indudable que •i la cuenta no fuera 61 1 para 11 y 

33 ' para el Secundario, la riqueza material a disposicidn de la • 



poblaci~n ser!n mayor y por lo tanto la situaci6n del bienestar ma

terial de los mP.Xicanos se elcvar!a. 

Consideramos que el volumen tan elevado de la participaci6n -

del Terciario en el PIB representa la expresi6n de la insuf~ciencia 

del Secundario para absorber poblacidn trabajadora. 

Por otra parte, la participaci1n de la a,ricultura en el PIB 

durante el periodo de eatudio 1m1estra la tendencia secular a la 

p&rd~da de de su importancia en el mismo• 1990, 4.681 1991, 4.53; -

19921 4.30 S. De ma~era an•lor,a a como lo hace el Sector Primario -

en 1u conjunto• 1990, 7.751 1991, 7.SSt 19921 7.27 yt 1993, 7.43 S, 
e1te dltimo año CDl!IO cifra pendiente de verificacidn. 

Ahora bien, en mHtro pasado 1ubcapt:tulo hemo• dejado plan-

,,.~ tada tanto a la tierra COl!IO a 1u Htructura y en Hte 1egundo al -

•. 

·· agua. Plantear la cueatidn del hDl!lbre rural pala antH por el Hta• 

blecimiento de IU li~a 1ocial, de 1u relacldn con otro• hOl!lbre1 y -

de 1u relacidn con la produccidn en ~eneral, Nue1tro hOlllbre econ4aj. 

co en el campo viene a ex11tencia y 1e vuelve entendibl• a partir -

del l'lB. Ve1111101 inicialmente la •ituacidn general de la poblacilln. 

CUADRO 3,9 

Mlxico• C1a1ificacldn de la Poblacidn sedn vario• criteño1, 1990. 
~dinero Porcentaje de Total 

TctrAL 81 249 64S 100 
Urbana S7 9S9 721 71,3 
Rural 23 289 924 28. 7 
l:!0111bres 39 893 969 49. l 
Mujeres 41 3SS 6 76 SO, 9 
De l2 aflos 
o mh SS 913 847 68, 8 
Menor de 
12 allos de edad 25 335 793 31, 2 
PEA 24 063 283 29.6 
Poblacldn ocupada 23 403 413 28.8 
Poblacidn de 12 
allns y m•s 
lnartlva 30 816 069 37, 9 

FUENTE• XI Censo General de Poblacidn y Vlvlencla, 1990. 



Sc~!n podemos obs~tvar en el cuadro anterior, la poblacidn t"!l, 

ral del pa!s es casi u110 de cada tres habitantes y mis~a propor •• 

ci~n do rente ocupada en l~ econom!a nacional, solamente el 28,8 % 

ce la poblacidn r~porta tener empleo. El 77.21 % de la poblacidn -

econdmicL~onte actlva, P&A, tiene entre 15 y 44 al!os de edad (28) 1 

lo que nos habla de la juventud de la mano de obra mexicana, Al! • 

vi•tas las cesases explicable el atraso y la pobreza de la eco110 • 

m!a mexicana• el 31.2 % de la poblacidn total es menor de doce 

años de edad y el 37.9 % del total poblacional ea . ·de doce alios 

o mi• y 10 encuentra econdmicamente inactiYal el 11.5 i de 101 ha• 

bitantes del pa!s son estudiante•, el 21,.5 ';;ama• de casa, el 1 i 

son pensionados y jubilados, el .5 i ion incapacitados para el tra 

bajo y 3,5 % tienen otro tipo de inactividad (29), 

VeU101 ahora c&no se distribuye la poblacldn ocupada tanto • 

por •u •ituaci~n en el trabajo CDlllO por •u ocupacldn principal. 

CUADRO 3.10 

Hli:ico• Distrlbucldn ele la Poblacidn Ocupada ae~n au sltuacidn en 
et trabajo, 1990, 

Situacl~n Poblacidn Ocupada % 
Empleado u Obrero 13 425 950 57.3 
Jornalero o Pedn 2 510 279 10. 7 
Trabajador por 1u cuenta .5 465 8114 23.4 
Patrdn o tmpresario .535 008 2.3 
Trab, en iier,. Fam. sin F.emuneracidn 587 429 2. 5 
No Especificado 878 853 3. 8 
TOTAL 23 403 413 100. O 
FUENTE• XI Censo General de Poblacidn y Vivienda, 1990, Resumen p • .56. 

Del cuadro éste 1abemos que el 10.7 de la poblacidn ocupada • 

corresponde a Jornaleros o Peones, actividad econ&nica por excelen• 

cia en el medio rural para aquellos que 110 po1een tierr~ propia que 

cultivar, Pero veamos a la poblacidn ocupada un poco mis de cerca • 

para determinar el total de trabajadores ar.ropecuarios en 1990. 
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CU A!J!-.ü 3 • 11 

t·'.é::ico: Distribución de la Población Ocupada se~Jn ocupnción 
principal, 1990, 

Ocupación Principal 
Proíenionales 
Técnicos 

Población Ocupada 
630 621 

Trabajadores de la Educacidn 
Trabajadores del Arte 
Funcionarioo y Directivos 
TRAllAJADOF.ES AGr\OPECU.olRIOS 
Inspectores y Supervisores 
Arte•anos y Obreros 
Operadores de Maquinaria fija 
Ayudantes y •imitares 
Operadores de Transporte 
Oficinhtd 
Camerci•ntes y Dependiente• 
Trabajadores Aalbulante• 
Trabajador•• en Servicio• l'lfblico• 
Trabajadores 1>om•1tico• 
Proteccidn y Vi11ilancia 
No Especificado 
TOTAL PODL.o\ClOll OCUPADA 

767 997 
874 411 
200 l'69 
569 561 

5 173 725 
388 548 

3 728 668 
l 182 057 
l 055 628 
l 171 619 
2 186 .582 
2 200 975 

.500 960 
1 137 735 

6A6 199 
478 1.58 
504 .500 

23 403 413 

% 
2. 7 
3.3 
3.7 

.9 
2.4 

22.1 
1.7 

15.9 
5.1 
4,5 
5.0 
9.3 
9.4 
2.2 
4,9 
2.8 
2.0 
2.2 

100.0 

1UIEllTl•Xl Censo General de Poblacidny Vivienda, 1990, 

En el cuadro anterior ae observa que •1 22. 1 ~ de la pobla • 

cidn ocupada corresponde a trabajador•• ~i::opecuerios.E1ta cuenta, 

por •u naturaleza no da luz sobre de la poblacidn efectiv11111ente • 

ocupada en el campo, ya que no considera el trabajo de la e•po•a • 

o familiar del productor a•ropecuario, lea privado o ejiclal 1 y que 

•iempre est' presente en el campo m•s que nada de manera estacio • 

nal en las siembras, trabajos de la tierra o en loa animales y en 

el tiempo de las cosechas principalmente. Sin embar~o nos da un~ • 

idea del peso de la mano de obra en las actividades a~ropecuarias. 

Ahora consideremos la •ituacidn sectorial del empleo, pues ·.• 

todos estos -latos n:.s auán de mucha utilidad cuando co;iencemos a 

establecer una serie de relaciones econdmica• para el campo, las • 

cuales nos hablarán más en detalle de las diapo•icicnea y las apo~ 

tacidnes del medio rural en el conjunto de la economta. 
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CUADRO 3.12 

Mtfaico1 Distribuci«n de la Pobl11eión Ccu!?ad11 senún Sect'or de 
Actividad ~conómica, 1990, 

Sector Población úcupada Porccnt11je 

Pt.li·i,11\10 s 300 114 22.6 
si::cu1;¡¡Ai.110 6 503 224 27.9 
TE1,C' :.ARlú 10 796 203 46.1 
No Especificado 803 872 3.4 

TOTAL 23 403 41~ 100,0 

Nota11 PRIMARIO• Auicultura, Ganader!a, Silvicultura y Caza y Pesca 
SECUliDAAlO• Hiner!a1 Extraccidn de Petroleo~ Ga11 lndustr' a 

Manufacturera, Generaci~n de Enertt!a t;lectrica y 
Conltruccidn. 

TERClARlú• Comercio y Servicio•. 
FUE!lTE• 1NEG1 1 Xl Ceneo l'leneral d• Poblacilfn y Vivienda, Reeumen 94 

La di1tribucidn anterior mue1tra que el 1ector terciario -que 

participaba del 61 'l' como contribucidn al Plil on nuestro CU~RO 3. 8 

emplea al 46.l "del toeal de la poblacidn ocupada, In el Sector 

Terciario, el 70,3 i de 101 ocupado• ion MUJERES (30), la razdn el -

muy clara• en nue1tro CUADRO 3.9 mencionabamo•· que el 68.8 % de la -

poblacidn nacional era de doce o mi• aftca d• edad y en todo• 101 reJl 

~oa de edades de tal porcentaje, la cantidad de hombre• y mujer•• e1 

mis o menos i!"ll•l en mlmero, lo que dada la eetructura de la ocupa • 

cidn principal viene a •i~nlficar que el crecimiento natural de la -

PEA empuje en el sector terciario la mano de obra que la eetructura 

•exista de la ocupacidn principal no puede ab1orber en el aecundario 

Dicho en otras palabra•, la poblacilfn 1el!lfn el aexo crece de • 

manera il!Ual en n!mero, pero la demanda de mano de obra productiva 

eatl carRada hacia el vardn1 en tanto el •actor terciario, por 1u 

propia naturaleza, es próclive a recibir mano de obra femenina. La -

lla.~ada sobreooblacidn relativa tiende a tejer 1u incursión con mu -

cha insistencia en el sector terciario, lo~rando que este sector 11~ 

~ue a contar casi con la mitad del total de la poblacidn ocupada, 
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En la5 clu~as faenas a~rarias n~ es de e~perarse la participa

ci6n de la m:ino ce obra ferr.enina, excepto en aquellos trabajos 

aer!cola• doncle su partieipaeidn se hace imprescindible en razdn -

de la naturaleza de los cultivos o las necesidades ec~ndmieas del 

productor, cuando tal mano de obra pertenece a eu ...Seleo faMiliar. 

La diferencia de eexos en la oeupaeidn principal provoca vol~ 

menes de oeupaeidn •uperiore1 de varone1 en actividad•• produeti -

vas en el sentido de producto f!sieo, m'a en relacidn con el sector 

•ecundario, en tanto la• mujer•• •on m'• ocupada• en actividad•• • 

t.mproductivae en eete ••ntido, y por lo tanto m'• relacionad•• con 

la• actividades dal •eetor terciario. 

En t•E111tno1 ~~nerale1 1 la• h11JERES participan con •1 19,6 'l • 

del total de la poblacidn ocupada en •1 1i1tmna (31), Entone•• el 

hecho de que •l eeetor terchrio ocupe el 46, l 'l del toul de la • 

poblaeil'.ln ocupada de la economfa y qua 101 m'• de diez m111onH de 

ocupaciones que repre1enta; •iete eea ocupada• por11111jere1 1 no• 

habla de que existe una tendencia del •iatema para cubrir la inau• 

ficleneia del 1eetor •eeundario para ab1orber poblael~n trabajadora 

proveniente clel PRll-lAR101 con el ensanehallll•nto del Hetor tercia• 

rlo, •1iru1end,. le in11rc1a del l11t1111a de ineorpo!'ar poca poblaeldn 

trabajadora femenina a la masa ya ocupada, al exi1tir una tradlelcin 

cultural en el sistema que ldentlflea como plaza• a ocupar por va• 

rone1 la• relacionadas con actlvtdad11 propia111ente produrtlva1. 

A1f, ele manera natural, el sector terciario •llnproduetivo en el 

1entido físico·, atra• poblacld~ femenina trabajadora, ta1pujada 

por las diferencias de sexo en la produceidn y pnr la S.~suficien • 

cia del seeunaario para ofrecer ocupeeidn al nivel adecuado de cr~ 

cimiento de ta PoblnciAn Econdmieamente Activa (r~A) 1 misma que 
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crece, de acuerdo al sexo, de manera pareja, tal y como es la ten

dencia p.ener•l de creci,,.iento de la pobl11cic5n del pa!s, 

El problema del hombre del campo también lo es el de la mujer 

En realidad, la estaci~nali<lad de la av.ricultura es responsable de 

la 1ubcuantificacic5n de la mujer en la• faena• del campo, CDlllO un 

total de poblacic5n ocupando una actividad econc5mica. Lo que pt't:'Voca 

a au vez una aubcuantificacic5n de la poblacic5n que en realidad tr,a 

baja , debido a esa perturbacic5n en el lector primario. 

Por 1u parte, en la inclu1tr1a, en el 1ector 1ecundario, la• -

actividado1 ocupacional•• pueden 1er 1obrecuantificade1 ya que un 

trabajador puede ocupar m'• de una actividad en el m11mo periodo • 

de cuenta. 

Todo esto de la cuenta de la ocupac1c5n del 1ujeto econc5m1co -

es !~portante ya que lle•a un 111C1111ento en la pre1ente inve•t1~ac1c5n 

cuando dividimos el producto monetario bruto de la actividad pro -

ductiva entre el m!mero de 1ujeto1 involucrada• en la mt1ma. 

Si consideramos cr.~• la poblac1c5n rural ea el 28. 7 7. del to -

tal nacional de habitante•, unos 23 millone1 de per1ona1 de m'8 de 

81 .. 'illones, y que 101 trabajadorea a'!;dcol11 ion el 22. l 7. del • 

total de poblac1c5n ocupada, m~• ~A cinco 111111onea de mas de 23, r.! 

aulta que al total de hab1tanu. le •• relativo 23 m1llone1 de ocu

pados como a una poblacic5n rural de m'a p mlr.os esta dlt1ma canti· 

dad le es realt1va cinco millones de ocupados. 

Tomadas estas poblaciones total y rural como entidades lepar.a 

das, el. porcentaje de partic1pac16n de la poblac1c5n ocupada en 

ellas es bastante similar• 28.8 % contra 22.1 ~. res~eet1vmnente. 

Lo c.uc nos dice de un cierto equilibrio en el sector rural en 1! • 

mismo pues en abstracto, nun1.!r1camcnte, de 23 millones de 
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habitantes rurales en el país, m&s de cinco millones tienen una -

ocupnci6n remunerada• casi uno de cada cinco. En el sistema en su 

conjunto, casi uno de cada cuatro habitantes trabaja (32). Razones 

de 3.47 de habitantes a poblaci6n ocupada y 4.60 de habitantes ru

rales a trabajadores ª'rtcolas. Lo que de suyo ya es un equilibrio 

ante una tasa de crecimiento poblacional ~eneral de 2.6 % anu~~ en 

la veintena 1970-1990 ai ae atiende que de hecho no ha existido -

inversi6n de capital si~nificativa en el campo, como Lo veremos en 

lell)Uida. 

CUAllllO 3.13 

M&xi~a• FormacicSn f>ruta de Cat>ital e lnverdcSn varia en el •ector 
A~ropeC'Jario, 1990-1993. 

CO!lCEPTO 1990 '1o 1991 1992 .,. 1993 
FormacicSn Bruta 
de Capital (1) 
TOTAL 
Sect~r A!!ropecuario 
lnversi~n Extranjera 
Diracta· (2) 
Nueva 
ACllllULada 
Saetar Aeropecuario 
lnversicSn Pdblica 
Federal (3) 

998 265 1 070 379 1 186 485 !i,D. 
12 334 1.24 15 707 1,46 16 1911,36N,D. 

3 772 11.06 
30 310 

90 o. 26 

7 015 8,94 5 705 4.48 3 260 
37 325 43 030 46 290 

135 ,,,001 174 .u 204 

TCT.\I. 33 939 39 463 43 836 45 628 
Desarrollo Rural 2 580 7.60 3.018 7.64 3 092 7.04 3 200 
?!otas• ~1), MUlones de pesos a precio• de comprador do 1980. 

2), Millones de dcSlares y eL·año 1993 preliminar Ene-Allo. 
3), Millones de peso• corrientes, 1993 en N$, Autorizada: 

ro1mTE1 Estad!:stica1 B'dcas del Sector ~ropecuaria, 1984-19941 
Consejo Nacional A~ropecuaria, Hlxl.co, 1994, p. 12. 

Con inversicSn creadora de empleos rurales, considero que al 

sector terciario no alber!ar!a al 46.l ~del total de la poblaci~n 

ocupada (el 13.28 '1o de los habitantes del pa!s) ni tendr!:a que dar 

cabida entre 1u fuerza ocupada a las mujeres que le representan el 

setenta por ciento de la poblacicSn que ocu~a. 

En este cierto equilibrio mencionado del sector rural, el que 
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las actividades primarias apenas aporten el 8 3 d~l PlB nos habla 

de la extr:iordinari:i descoordinacicSn entre las actividades indus-

tii.ales y las ·~ropocu:irias al nivel macroecon~mico y no solamente 

de ln tendencia histcSrica a la carca de la importancia econcSmica -

del sector rural en el conjunto del sistema, o COlllO una consecuen• 

el.a de euo. 

El casnpo, al ir expulsando poblacidn moti•,ado por los camb101 

en los patronea de consumo y p;ustos de los consumidores, las t&cn¡ 

ca• de produccl.dn o la atraccl.dn salarial o de oportunidades de la• 

ciudades, como dice S~elson, va •aparando sujeto• de la aericu!· 

tura, reat,ndole ar.entes activo• y perdiendo ella a•! peso activo 

en la economfa '-lobal, 

La preponderancia de la ar,rlcultura para el sector !'lfbll.co la 

observamos en el 11.r.uiente cuadro, por lo dem,a, inai,nlficante. 

CUADRO 3,14 

l•!&xl.co• ParticipacicSn del sector a,ropecuarto en el r,aato ejercido, 
1990-1993 (Hiles de millones de pesos corrientes) 

~ ASTC TCT.IL 1990 1991 l 992 
EJ:::RCUIO Dlil. 
SECTOR PUBLICO 
ClasificacicSn 
Administrativa 

S.tl?Ji 

138 279.6 

141 253.0 
3 873.6 

331. 2 SNi 
Solidaridad y 
Desarrollo Re~ional 2 809.~ 

ClaaificacicSn 
Sectorial Econ"mica 

Desarrollo Rural 
Gobierno Federal 
SA!U! 
SRA 
Or!!anhmo•t 
Empresas, rondes 
y Fideicomiaos 
Subsidiados 
Iu\l>l'.U R.tlL 
t'lRCW 

117 122.l 
6 512.6 
1 480.9 
1 207, 7 

273. 2 

4 sos. 2 
797.3 
763. 7 

175 852.4 

147 375,l 
5 531. 2 

415.2 

4 349.2 

146 709, 9 
7 907. 8 
2 016. o 
1 669, l 

346. 9 

s 823.3 
837.7 
339.2 

211 437.8 

168 639. 7 
7 579.0 
l 120 • .5 

6 055.3 

175 192.6 
9 449.7 
2 65C. 8 
2 137.6 

513.2 

8 749. l 
1 309. o 

400.5 

FU:::i!TE• Estad!sticas ~&sicas del Sector A~ropecuario, 1984-1994, 
Cor:sejo ¡:acional AP.ropecuario, l·:éxico, 19%, p. 13. 
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La av.ric:ultura sia~pre es un mal ne~o~io para el Estado. Su -

atención va más en la perspectiva de buscar equilibrios sociales • 

que en la consec:u:idn de beneficios er.c1n6micos permar;entes pan el 

Ca.'llPO• La econom!a de la al!ric:ultura no es importante como ne@ocio • 

de dinero lino que como ne~ocio de poder pol!tico para el Estado, 

El tiempo en que la agricultura era el motor de la lndu1tria• 

lizacidn y factor clave para la pri:nera ac:umu!acldn de capital en 

el Múico contempodneo hace mucho tiempo que ya paad. llajo la pe&• 

pectiva del DESARl\OLLO CQ·!l'Al'.TlDO, •u misidn H ahora autoconHr • 

var la paz 1oclal en el campo '1 no problei;aatizar la ln1t.uracldn 

definitiva del capitalismo a lo lar~o '1 ancho de la geograffa na • 

cional, Anallc111101 un poco al !!SSll m.!!il!5l en la dptlca de la • 

agricultura mR~icmna. 

CU.ADRO 3.15 

Notas• A1u:opecuario1 Manufacturado1 •l.ncluye productos elaboradQ1 
como leche en polvo, conservas, con~elada, enla~ados, etc. 
(p) 1 Prel111.,l.nar. 
l'orcentajes sobre 1!-'POl\TACICiNES Y EXPORTACIONES 1 de IOO 7o 
cada clasificaci6n y en S.l!J)O BALANZA 1olom1nte porcontaje 
de .i.ro~ecuaria• ·:radl.cionale1 como proporci~n del saldo. 

FUl:'¡·:Ti:'• Est:adfsticns Usicas del Sector A!ropecu>rl.o, 198t.-I994, p. ~G. 
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Co:r.o se puede observar, en el cuac1ro anterior las e:{po::tacio

ncs t:u .ª.Gi='~"P~CU,\RI.\.S tiene.en a representar el 90 3 en nuestro pe-

rioclo de estudio. Zllo nos habla dol papel poco importante del me

dio rural en la bnlan2a comercial del pa!s. El saldo preli~innr 

de A~ropecuerias tradicionales es en promedio para el periodo es -

tudiado d~ menos del 3 'J, pero ne~ativo para No A~ropecuaria• y 

A~ropecuarha Nanufacturadd. El dlficit en ?lo A1trO!'ecuarta1 repr.1 

senta m'• de la mitad de las exportaciones totales y un tercio re~ 

pecto de laa importacione1 en 1u totalidad. En peneral, podllllOI lll 

poner que el •actor •ocial de la agricultura, de vocacidn hacia el 

cultivo tradicional, •• totalmente impermeable al •actor externo • 

de la ecollOl:lfa, pero debe de estar trabajando de manera m•• o me • 

nos adecuada para abastec1r el paquete alimenticio nacional b••ico 

(rrano1 y hortalizas), ya que la• importa,.ione• a11ropecuarla1 tre~ 

diclonalH no lle!';an en rueatro periodo de eatudio al 7 l. Pem no 

lo hace eólo, la propiedlld privada en el campgOebe de Htar contri 

huyendo en una cuanda •i~nlficativa a la baH alimentan.a puelto 

que existe una tradicidn de autocon•umo en el medio ejidal y CClllU• 

nal, <',UO en todo caso escinde a una ~ran poblacidn del campo de la 

din«mica econdmica nacional. Pero ello lo veremo• m•• taide. 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION N'RlCOLA. 

El Estado mexicano se contempla a 1r mi•mo ejecutando aei1 funciones 

b'sicas que le dan austento~ mismas qua a au vez le daaa~re~an en 

l!lllltiples 1ubfunciones expresadas finalmente de manera e1pecrfica 

en los llamados l'ROl"i<A·IAS OPERATIVOS ANUALES dotr.do• de lo• Pl\ESU

¡>u;;sTos pr,OGR.'11-!ATlCOS y que aatilfacen laa necesidades de interven 

ci6n estatal en todas y cada una de las cuestiones nacionales, 



En renliclnd los proora~ns operntivos anunles, de •asto de ca· 

pitnl y cle rasto corriente, son la manera en que se observa el fun 

cionnn-.iento del plan maestro estatal para r,obernar a la 1ociedad -

en el mundo de los hechos, La suma de los proPramas necesari:uHnte 

cuenta con una concepcidn de so9r!linacic5n que identifica la• mane

ras do mantener los equilibrios fundmnentale1 de la formasidn 10 -

r.ial mexicana ante loe a1pesto1 e1t:custurale1 y 101 a1pesto1 coyu,n 

turales que muestra la dinlmisa social. 

Preci1ament• aqu! con1id•r111101 que tal coordinaci~n •• vi•ua• 

liza en el PLAN N.AClCNAL rHpectivo de la materia de que H trate, 

cmno lo e1 el ca10 del PLAN NACIONAL DE DIS.AIU!OLLO 1989·1994 del • 

cual H deaprenden la Hrie de IUbfuncionH ••tatalH Hi,.nada• de 

'€ manera coordinada en el PROGRAMA NACIONAL llE MODEllNlZACION DEL 

C~IPO 1990-1994, 11i1ma1 que H inltE\menten admlni1trativa•fln1D ~ 

cierem'!nt• y ejeC!!tan por medio del progr .. operativo anaal n1 • 

'· 
pectivo con un prgyecto funcional que divide lo noniatlvo y lo IU~ 

tantlvo (operativo) de la lntervencidn del latlldo. 

En el ca10 de la agricultura que no• ocupa, lo anterior 1e -

reellza con el HDGJUHA NACIONAL AGROPECUARIO, FOlllST.AL Y .MIROlJi • 

IJUSTli.lJL (PNAFA) 1 dotado de IU PIWGil.lMA OPERATIVO ARUAL (JoA) 1 e• 

bo1 organizado• dentro del plan maHtro del SISTDIA 1'AC1otlAL DE • 

PL.U:EAClOll ll&IOCRATlCA que con1tltuye l\an conjunto de relacionH • 

entre la• diver1as dependencia• y nivel•• de ~obierno y las a~ruPA 

clone• e individuo• de la 1ociedad"(33) bajo la LEY DE PL•HEAClON, 

Al[ 1 •ir,ulendo la fo=ia de hablar de 101 penonero1 del E1ta· 

do, las forma• de accidn concertada• entre el gobierno ~ed•ral, 

los p,obiernos e1tatales y loe productor•• O[!•nizadoa definen los 

Pl\OOM·lAS OPERATIVOS AHPLl.AllOS ESTATALES (POA•AE) COl!IO el 



'. 

-225-

instt-..~.1ento de pro~rn.'llac:idn cuya inte~rac:idn y coort!inacidn es ro! 

ponsabilidad de los C"·llTES i'ili.U t:L D!::SA"ROLLú l::ST;.T.IL (COPL,\D::) 

en cada entidad federativa. 

Los fOA·ZA :1astan y los COPt..\DES vbilan. El PHAFA es el mBr·· 

co presupue1tario obli,atorio. E1t• dltlmo •• foxmula en tre• fa1e1 

La primera •• indicativa, abarcando le evaluacidn dol llflo anterior 

y de los pro~ramaa precedontea, pera el eatebl•cimlento de le• me• 

tas del pro!'rama a11.1at. La 1er,unda el la fase preli.minar en quo • 

las deler,aclonea, considerando la pa!:'ticipacldn da loa ,obiernoa • 

estatal••• dependencia• • in1titucionea que concurren al ar,ro en • 

el ••no del COPLAXlE, a•f CCllllO loa sector•• •oclal y privado. HJ>ata 

fase implica un proceso interno de reviaidn lntra•ectori"l• Une • 

ve: detemd.Mdo• lo• pror,r11111a• •• remiten • las deler,acione• pare 

su ejecucidn y adocuecidn do lo• prof!r11111a1, considerando el pro!'rA 

ma propioato de lu instituciones que H encuentran relacioMdas • 

con el aector11 (34), l'~r lo dm11'8, al l'llAFA se le da un ••~ill'J.ento 

on laa Dele~acionea estatales de la SAl'Jl, la• cuales dele~an en • 

los lil3Tl'.ITOS Dl> DESARROLLO IWRAL y Cl>NTIIOS DZ APOYO, 1a recopila• 

ci~n do la infoinnacidn necesaria para una mejor eveluacldn de lo• 

pro!)r.maa. Este procedimiento, ••r.dn lnfoi:nia la SARH, utiliza la • 

llamada LlBR!'l'A DE lNl'ORMAClON ÑlllCOLA CJ.1") 1 manejada t'Or unos • 

burdcrata• conocido• como El:TEllSlO:llSTAS, adocritos a loa Centro• 

de Apoyo donde se re~latra la infoi:macidn. 

Toda la infor.:1acidn ant•rior e1 enviada a los Distritos de • 

Desarrollo Fural para su interracidn a nivel estatal. Zata infoi:ma 

cidn eo revisada por cada una de la• Deler,aciones de la
0

SA!Ul y re· 

mitida al Centro para au inte~racidn nacional. llmpecemos a m!rar • 

tal inte~raci~n de informacidn a partir del si~uiente cuadro. 
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Hi!::ico' rroduccidn .\~r!cola ¡:acion11l $). 

FUE~T~• Anuario ~stad!stico de la froduccidn A~r!cola, SA!Ul. 

La informacidn con:Hpondiente a 1993 alfn le encuentra en la 

fa1e de inte~racidn por l• S.AfJl y entre a1ta burocracia no 1e en· 

contrd un valiente en afio olectoral que •e arrie•~ara a pz:oporci2 

nar 101 dato• prel1mlnara1 para e1te afio, Sin embar~o, 101 faci11 

tados ion datos que no• permitan vi1ualizar en tlrmino1 generala• 

-;:: la •ituacldn de la produccidn al!r!cola del pal:•. 

'" (' Delta.ca en el cuadro anterior el retrocHo de la 1uperflcle 

1embrada entre 1990 y 1992 en ca1i do1ciento1 8lle• de hect' • 

rea• 1 lo que 1e dico Hcll, pero eH • 85 'J elt' recayéndo funda -

mentalmente en la tierra tempora1era1 donde ocurre la snayor pro • 

porcidn de cultivo de autocon1umo. l'ero, lo 111'8 1i1P,n1ficativo .. 

que 101 valores de la produccidn a~rl:cola ion auy 1emejante1 en -

las dos 111odal1dades de cultivo de la tierra, 1iendo que la IUper• 

ficie cosechnda en RlZ~O es de •dlo un tercio re1pecto de la de -

TW.fO!lAI., Lo que nos dice de la extraordinaria potencialidad en -

cuanto a producto se refiere si la burocracia del al!lla fuera efi• 

ciente y nos permitiera re~ar 101 35 111illones potencial~& de hec• 

th'eas con las que cuenta el pata y de las que actualmente 1dlo • 

se cultivan casi veinte, catorce en temporal y cinco en rieP,O. 

Pe acuerdo a los burdcratas del c11111po, en la Libreta de 
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lnfor-nci6n Anr!cola no se rccoocr. dntos respecto de la producci~n 

rcnli:ndn en ln motlclidac SCCl.\L (Ejidal y Comunal). Lo cual es 

una mantira mds de la burocracia pues parn los Distritos de R~~~o, 

los E!J'~O~ y su ftll110Sn libreta sr lo hacen. Lo que parlilce 

ocurrir en este asunto es c¡ue la inte~raci6n nacional de eata in • 

formaci6n no es disponible a los prof,nos, por lo delicado que re• 

sultar!a un an&lisi1 del manejo del 1uelo a~rfcola por parte del • 

Estado ne~icano. 

Lo ·anterior limita de aobremanera a la pre1ente inv11ti~aci6n 

pero en t&r.ninos lllUY ~enerales no le impide arribar a ciertu con• 

clusiones, La primera eerfa que eXiate una extraordinaria diapari• 

dad en la cosecha obtenida cuando el ar,ua no ea pre1ente en la tia 

rra cultivada, por el motivo que sea, •in de1contar que la• obra• 

de infraestructura hidroa~rfcola •lo pude ob1ervar en la Comi1i6n 

Nacional del Al!Ua· se planean y ejecutan atendiendo en aucho a • 

criterios de po<ler (como en el caso de la Coahull)'ana) de la• fuer• 

zas econdmicas actuantes en el campo y donde el ctmpe•ino de1o~a· 

nizado tiene un poder en realidad rulo para atraer obra plblica. 

!:o es un desperdicio 1a tierra en manos del ejidatario y del • 

comunero, el desperdicio lo es aplicar recu!'los federale1 para • 

atender obra de infraestructura que beneficie a lo• 111111~01 del go· 

bierno o emerja para acallar protestas violentas en el campo, 

Zst11111os trabajando con la idea de compos1c16n de tierru de • 

rie~o y temporal donde m&s de dos millo~es de hect&reas obtienen • 

su arua de pozos y obras de derivacidn y el restante de rue1tra • 

clasificaci6n de tierras de ri~~o de m&s de cinco millo~es la 

obtienen de los DlSTf•lTOS DE Rll::(;O, propiamente mediante la peque• 

ñn, mediana y ~rande obra de irriv.acidn. 



-228-

::o conta.":'los con estadísticas que non dcsn:Losen los m.is de 

cinco millonoc de l:ect;ireas que la S.\Rll noc da clasificadas como -

de rie~o. De lo que resulta dif!cil establecer relaciones cuantit~ 

tivas entre lon sectores social y ~rivado en la a~ricultura mexi -

c11na que nos ilustraran •obre de la preponderancia de uno y otro -

en el fen6meno a~r!cola de la or~an1zaci6n ecor.6m1ca de la foto•!¡ 

tesis y nos permitieran hablar con ba1tante propiedad de la• di•pg 

sicionos y aportaciones que 1mbos realizan en la economfa nacional 

Por fortuna cont.aoa con tal infozmaci6n para lo• m•• de tre• 

m1llone1 de hect«reas que reportan a 101 DUtrlto• de llle110 y lo• 

datos ae encuentran cr,anlzado• de manera por lo dem«& muy inteli• 

~ente en eatadf sticaa re~ionale• con1iderando tenencia• aocial y 

privada. OjaU que al 1n11en1ero Francisco Bobadllla Toledo, Jafe • 

del Depart11111ento de E1tadf1tica1 A"rfcola• da la C011111ldn Nacional 

del A~•• la Subaecretarfa de Planeacldn de la SARH la 1l1mara a • 

colaborar pues el SIST!MA EJ!CUTl'/O DE DATOS llASIC(JS de eata llacr,1 

tar!a de !atado ea un dOCllMnto pobre, lnaulao e incompleto. 

Fueron la• 11entUeza1 del in!enlero Bobadllla Toledo la• que 

nos pemitieron poner atencldn de que el aea,.o de la 1uperflc1e • 

sembrada y co1echada •• carne hacia la tierra de temporal, en tanto 

el see~o de la produccidn ae car~a hacia la tierra irrt"-ada. Exp1J. 

c:lndonos que ello ea et reaultado ldr.ico de que la tierra no reea· 

da eepende del rl~lmen de lluvia• para dar au pJ:Qducto tanto COCIO 

para ofrecer ocupacidn. Nos hizo mencidn do que relativamente la• 

tierras de rle,o presentan un valor de producto y producto m11Yorea 

por et hecho.de que pemiten cuttivoa fuera de la eltac'idn de Uu• 

vias 1 ah! donde el rl11imen c11mat1co lo permite, especialmente en 

los denominados .cultivos perennes, &ato es, cultivos que con una • 
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sc5:!.o. si<>mbro. subsisten c!urante \'arios delos n~r:Ccol;is. ¡:os C.ijo -

q~e los cultivos c!clicos son ac¡uellos (¡1.te requieren de una nueva 

siembra para obtener un nuevo producto y <¡ue por ANO A(!lilCOLA se -

entiende el c!clo anr!cola otoño-invierno do un afio ounado al c!clo 

ª"'r!col11 primavera-verano del subai,.uiente, y inas h1zo inatar c¡ue -

tanto c!clicos como perenne• hacen aumentar la auperficie co1echa• 

da y el valor de la produccilSn ah! donde eXiate obra de irriP.acldn 

Los c!clicos se pueden cultivar en el dltimo c!clo a~rfcola del • 

ario civil y, en invierno, Lo• perenne• p¡eden ofncel' fzuto • .Debi· 

do a ello una misma 1uperflcie p¡elSe aer contada dobllmente en 

cuanto coaechada '1 el valor del producto por hect•rea hace que la 

relacidn producto a tierra (rendf.slliento1) •• lnc~nte, en eape • 

cial en loa dbtritos de rle110 y 111&1 dn allt donde exi•te una in· 

fnestructura tlcnlca y adminiltratlva para 101 cultivo•, coma lo . 

ea el caso de a11ioindu1tr1a1 y producclonH ~dcolas de vocacidn 

exportadora • 

.De lo anterior •uZ"i• un primer cue1tionlllllento de oz:den fflico 

a la TENEl'lCU SOClAL en la e11ricultura, a •abar, que en un ••trie• 

to 1entldo de rendf.sllientoe, ~ran perta de eu euperficle pudiera • 

ofrecer un mqor producto en le perspectiva 1ocl.al •i •• que conta 

ra con agua, t•clllca y 101 d1111&1 in1umo1 en le cuantfa nec11U'le. 

Con ello 1e le pudiera plenteer un uao alternativo a 1u 1uelo eco• 

ndm1c11111ente 111'9 rentable. 

En Hte aentldo, le piopiedad 1ocial dllpone de una porcidn • 

del suelo cultivable nacional cuyo uso no aporta en tll:lllinoe rela• 

tivos lo• rendimientos acontecidos en la propiedad prtv-.ia • .Desde 

la perspectiva social •sto representa una deeeconomfa de recursos. 

Pesde lue~o que la culpa del no ~ejor uso de la tierra de tenencia 
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social no es al cien por ciento i:nputable al ejidatario o comunero 

sino que el fcnó:ncno se atr'-buye a propt>: ~iones vari:iblos en toda 

la formación social me::icana, a la historia de ésta y a la ldl'.l.ca 

de su articulación. Do cualquier manera la cuestión a~rarl.a siem -

re ha representa.lo un problema para el pat'a, pue• en ell•• l!fmpre 

se he tejido au problemltl.ca social y polftl.ca, 

Supon~l!lo• que la ereccl.dn de un DI.atrito en une cuenca hidq¡ 

·~r!cola eleve al doble o al tri.ple el producto, Los l.ncremento1 -

poeteriore1 no pueden 1er Hpectacular111, aunque 1f contl.iuo1, pe• 

ro con un l!Jnl.te ft:1l.co marc..So por el fl.n111cl..S.ento, el agua 1 

la tecnolo--fa, el crecllll.ento de la poblacl.dn no• volvez::ta a pro • 

bleinatl.zar la cue1tt.dn por la dl.1ponl.bl.ll.d..S de aUmentoe, De 110 • 

mento la cuestl.dn no e1 el alllllento de la poblacl.dn •Lno de cdmo • 

alimentar a la Y• existente. 11 p1:11bltma no ha padecido de crl.11.1 . 

al estilo afric&llO pue1 de ecuei:do al XI Cenao neneral d~ foblldcfn 

y vi.vi.eme entre 1970 y 1990 la poblacl.dn ha crect.do en promedio a 

una tasa del 2.6 %y de acuei:tlo a cllculoa propl.01 ba1ado1 en el• 

SlSTm1A DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO, entre 1989 y 1991 el pro• 

dueto ar.ropecuariose ubl.cd entre 2. 3 y 3 % en tanto entre 1963 y • 

19SO lo hizo al promedio del ,8 ~ anuel y para 1992-1994 lo ha he· 

cho a una tesa estim.da por el PLAN tl.i\ClOllAL Dt D!f:SA!!ROLLO del 4, S 

al 4, 9 o¡, Lo cual nos habla de por que .Un no ettalla el c1111po. 

En el .,rdxl.mo cuadro vamos a hacer una dl.ftcl.l y apretujad• • 

111Uestra de la sl.tuael.dn de la produeel.dn en los di.atrito• de rl.eP,o 

y que eonsl.derair.os v.Sll.da para eat1mar las partl.el.pael.one1 !•nera· 

les tanto de la propl.cdlld social como ,~e la privada en et conjunto 

do ln econor.i!a nael.onal, La queremos presentar de bloc¡uo incluyen

do las modalidades rie~o y teroporal para todas las re~l.ones, 
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En el cuadro anteriormente ;-i1·cscntnclo destaca a!. inicio ele • 

nuestro !'erioG.o Ce estudie la nl:solt:.t.:. su¡¡re~ac~o Ce ln rer-ión Cel 

NCROESTE con el 53.6~ 3 del total r.acior.nl da los ~istritos ele 

Rie.0 0 renpceto il su?erficic srm:bra.Ca y el 57. 62 Yo del valor nncio-

nal en la producci6n realizada en éstos. 

A lo lar~o del período de.studio los promedios de participa -

cidn de las modalidades del cultivo y del tipo de la tenencia se -

muestran m&s o menos constantes, 

Debemos mencionar q1.e en la investieacidn se detectd que en -

la re~idn Noroeste la existencia de cuatro subre,,ione•• Culiac,n-

Humaya, Sin.1 R!o Colorado, B.C, 1 R!o Yaqui, Son, y1 R!o Fuerte, -

Sin., •i~nificd para 1993 una aportacidn del 22 i al valor de la -

produccidn de todos los Distritos de Rie~o y el 36 ~ de toda la •K 

perficie sembrada en los distritos. 

Para valorar la dispo1icldn de tierra y aportacidn de produc• 

to anteriormente mencionada.debemos de considerar que la superficie 

nacional sembrada en 1990 fue de casi 19 800 mil hect,reas en tanto 

en los Distritos fue de 3 160 530, lo que representa un 16 i y que 

como lo hemos visto, la mitad de este dltimo.se ubica en la re,.idn • 

del t:OROESTE. Coir.o ya lo dijimos antes, las cuatro 1ubredones men· 

clonadas no sdlmr.ente representan el 36 i del total nacional sembra 

do en los distritos sl~o que también el 8.59 i del total de la aer1 

cultur& mexicana. 

Preci&L~ente el valor de la produccidn aer!cola nacional es P5 

ra 1990 de 4I 004 254 millones de pesos corrien~es, participando en 

este total los distritos con el 25. 19 % y en éste la r~tdn l;QROES

TE con el 22 %, que viene a representar el 4.I3 3 nacional total de 

la a~ricultura me~icana. 
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Para captar mls la nrticulnción de esta rela.cionnci6n de va.-

rinbles y d~ su si~nificado, ctiv\d•mos los productos a pr~cios ca 

rrientes entro el total de hectáreas sembradas. 

CU;\DF.O 3.18 

M.Si:ico • r.enclimientos medios por hecdrea sembarada se~n ll!Odalidad 
del cultivo y tenencia de la tierra, 1990-1993 ~illones de 
pesos corrientes por hect&rea), 

. . ...:. . .1990 .llJ91. 1992 1993 
NAClCNAL 2.07 2. 57 2.69 IMI, 

Riel!o 3, 94 4, 96 5. 23 n.d. 
Temporal 1.14 1.62 1.73 n.d. 

DlSTl'.lTOS 3, 26 4.16 4, 70 5.08. 
Rl••o 3.34 4,26 5,15 5.13 
Tc¡ioral 2.18 2.46 2.52 3.80 
Privada 3,58 4.88 5.81 5.35 
loolal 3.02 3.63 3,80 4. 77 

NOMESTI 3.51 4,39 5.38 5.97 
Ri••a 3.43 4,44 5, 22 6.01 
Tcporal 6.90 3.21 3,85 2.06 
Privada 4, 23 5. 87 7 .16 6. 32 
Social 2. 99 3. 38 3.64 5. 47 

Nota• n.d •• no di1ponible. 

Kedla 
2.44 
4. 71 
1.49 
4.48 
4,55 
2.74 
4.90 
3,80 
4.80 
4.77 
4.00 
5.89 
3.87 

i • 1990 
17.87 
19,54 
30.70 
37.42 
36.22 
25.68 
36.87 
25.82 
36, 75 
39.06 
42.02 
39.24 
29.43 

FUENTE• C'lculo1 propio• balado• en lo• CUADROS 3.16 y j,17, 

De entrada obHICVMIOI que ha abtldo en lo• dl•trltol ele ~ 

ita una tendencia en 1111 modalidad•• del cultivo y de l• ten1ncie • 

aum1ntar 1u1 rendlmlento• afta con allo• tal y COlllO lo pod-1.v1r.". 

en la ultima columna del cuadro anterior. cuadro rico en~.•lAJ~Í~~ 
",- .. ,,. 

dos. En todo caso el rendlmi•nto a11Jal por hect,rea expre1ado en -

tlrmino• monetarios -en una inflacicSn para mHtro periodo donde -

no 1e lleita en promedio a lo• do• drAito•· y relacionado con la t4 

la anual de crecimiento de la P"blacicSn -un 2.6 i entre 1970-1990-

nos muestra que la oferta alimentaria debe de estar ala11Urada. 

El problema es cuando conll.deramos los anteriores rendlJ:IJ.entos 

en relacidn con el mercado a~rrcola intcrnacional, tal r COl!IO ya lo 

vi.moa en el apartado relacionado con PROCAl>!PO. 

En el cuadro anterior detectamos una cierta relacidn inver1a -

entre la tenencia privada y la social en el perro~o de estudio. En 



pri~er lura:.~ notémos que los rer.di:;iier.tos en los Distritos de F~ie"o 

son de casi el Cable de lo$ prome~ios no.cionalen y que el teonpo:o.l 

en el distrito rep~rta rendimientos también muy por nrriba de los -

nacionales. 

En los Di•tritos de Rier-o los rendimientos dan un ,ran •alto -

entre 1990 y 1991 al pasar de 3. 26 a 1,, 16 y cerrar en 1993 en S.081 

pero en mucho debido al ~ran brinco de la productividad acontecido 

en la re~id~ NOROESTE. La participacidn total del sector privado se 

cae en los Distritos de 5. 81 a S. 35 entre 1992 y 1993 en tanto la -

tenencia •ocial re~i•tra un avance al pa•ar d•· s;eo .• 4,77, In lo• 

distritos de la NOP.OESTE paaa de 7.16 a 6.32 el rendimiento por has. 

t'rea en la tenencia privada en tanto en la 1ocial -•nta da 3.64 

a S.47. 

As! 1992-1993,en plena tranaicidn hacia 101 cambio• dal a,ro.• 

inducido• por la1 refoi:mas al 27 CoMtitucional, no pnHnta el .11 
mo comportamiento que 1990-1991. Entre 1991 y 19921 H el dltlmo 

•alto de 101 rendisl!ientos en la propiedad privllda de 101 di1ti:i.to1. 

En t•z:mt.no1 ~eneralea 1 el cuadro 1111e1tra la .volucidn e1tlld!1• 

tica de la suposicidn expli::"lla muy anteriormente al respecto del • 

movimiento del asiento r-eo~r,fico del poder en M•xico y ad1111'• n1· 

ponde a la modificacidn del escenario provocada por la reforma men

cionada. La perspectiva ,eneral de la estructura pi:oductiva da la • 

a~ricultura mexicana se ca.npleta si considerair.01 que eJ 56 ~ de la• 

tierras re~adaa del pata, Ul!IOS cinco millones y medio de hect•reas, 

que incluyen lAs tiPrrns de los distritos de riego as! como a l~s • 

irri~adfta por medio de pozos y obras de derivacidn; 1e dedican al • 

cultivo de r-rar.os b&sicos, co~o ~e veremos en el si~iente cuadro -

donde destaca que sollllllente maiz y triso cuentan por el 35 ~. 
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CU,\jjF.0 3.19 

Mé::ico: Distribuc!.6n ¿,, ln superfivie cultivnC:a bajo rie!!.o, I99I 
(Hiles de hectáreas) 

CULTIVO SUPEf<FICIE CULTIVADA % 
Mniz I 008 19 
M~ W U 
Sorro 581 11 
Frijol 274 5 
UWh U2 5 
Soya 252 5 
Caña de A~car 244 4 
Aleoddn 185 3 
Pradera• cultivaclas 86 1. 5 
A!!Uacate 80 1. 5 
Subtotal 3 ,013 71 
TOTAL 5 400 J00,0 

FUENTE• Fol:T.l&do en baH al SISTEMA IJ!CUTIVO DE DATOS BASICOS de 
la SARH1 1991, 

La estz:uctura productiva Hta afectada da un endeudimd.anto ~ 
,\, 

•ip,nificatl.vo, COll\D H observa en al cuadra •l.gul.ente, 

CUADRO 3, 20 

M'2cico• Cartera vancida del Hctor agr:opecuario, 
Ofillone1 de peo10 corrl.ante1J 

1990 1991 1992 
NACIONAL 8 184 742 9 639 944 17 262 430 
AGROHCIJARU 
TOTAL 2 785 564 2 362 231 3 357 567 

llanca de 
DHarrollo2 304 010 l 349 580 l 586 109 
llanca 
Comercial 41 554 l i012 651 l 771 458 

lffO·lff3. ·.··, 
lff3 

.: . ' --.. •·, 

28 612 604 

5 288 029 

2 162,1113 

3 125 226 

FUENTE• Eatad!•ticas ll••ica• del Sector Agropecuario 1984-19941 
Consejo Nacional Agropecuario, MÜico 1994, p. 90, 

Aa! obHrval!IO• que pare 1993 la cartera vencida agropecuaria 

viene a repre1antar un tercio del valor de la pi:oduccidn de lo• • 

Distritos de l!ier.o del pa!a y el 10 ~ apror.imadamente del total -

del producto a~rfcola nacional. El valor de la cartera vencida e1 

equivalente al financillll'iento al sector, de acuerdo al •i~iante 

esquema que presentan las activi~ades a~ropecuariaa. 
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CUA::JRü 3, 21 

}:é:-:ico 1 Fin:inciamionto al Sect:or A~ropecuario por tipo de acti viciad 
1990-1994 (Millones de liuevos Pesos), 

ACTlVlD.\D 1990 1991 1992p/ 1993e/ 
A~ricultura 2 511 3 337 4 301 2 759 
Gá.-:od!·r!a 2 440 3 964 4 9U 2 938 
A~roindustria 588 753 960 714 
TOTAL 5 539 7 354 10 172 6 411 
<:atas 1 p/, preliminar; e/, est:imada. 

FUEHTE1 Id. CUADRO 3, 20. 

Ya en un mundo din&mico de a:;iertura comercial eitterior, debe -

mos echar una ojeada a loo rendimient:os nacionalAs por hectárea en 

relacic5n de al~no• rendimiento• internacionales, en el caso ma!z. 

ClJADF.O 3, 22 

M&xico 1 Rendimiento de Ma!z en al11Uno• para productores princi -
pales, 1990-1993 (tonelada• por hect¡rea), 

Para 1990 1991 1992 1993 
ArRentina 3.019 4.050 4.610 4.360 
Canadá 6. 653 6, 709 6. 041 6. 526 
Eatadoe 1Jnido1 7.438 6.815 8.247 6,924 
lndill 1,524 1.440 1.637. 1,459 
M&tico l. 994 2.052 2.345 2.429 

FUlllTE• FAO y SAllH, varios documentoa. 

Aar no• damos cuenta que el pi:oducto en el que ocuplll!IOI el 

19 % de nuostro suelo re~ado, el marz, nuestra calificacic5n produc

tiva es sumamente baja, lo que 1upondr4 con la apertura comercial -

del pars que habrá un desplazamiento de la produccic5n nacional de -

este erano por parte de loa competidora• extranjei:os. Aunque es ele 

esperarse que el cultivo persista en las áreas temporaleras de aut~ 

consumo, se~re,.ánclose adn oás la participacic5n ejidal y conunal en 

la econom!a nacional y empujando salida de mano de obra en el a~ro. 

Entonces, nos estamos dando cuenta que la plena incorporacic5n 

de la estructur" productiva de la a~ricultura mecana ~l capitAli.!! 

mo ro~1pe los equilibrios tradicionales del r.iedio rural y empuja a -

su poblacic5n a una 16~ica econc5mica implacable, 



3.4 AlS?Unos aspectos del In~reso A~rícola. 

Como ya lo dcstaCLU:iOS cor. anterioridad en E::l presc.!r.te t:·abo.jo, 1'1 -

infooación relntiV.:l al sr:ctor sociill do lo. at!ricultura r..exic:lra. es 

rr.uy li:nitilda, Si q_uisiera.'nos establecer su p.:irticipacién C.el ir.f!rt-

so nacional dis~onible de manera directa, no ser!a ~asible pues et 

VII Censo Aor!cola, Ganadero y Ejidal de I99I no lo establece en lo 

absoluto. Sin embar~o podemos intentar un acerc~~iento de carácter 

macroeconómico al asunto por medio de un desdase y manejo ele la i_o 

far.nación disponible. La idea es analizar la situación Gel in•reso 

campesino para evaluar su disposición del in~reso nacional y compl~ 

tar la visión ,.eneral del peso del sector social de la atricultura 

en el conjunto de la econom!a nacional. Partamos del in,.reso nacio· 

nal disponible 1 

CUADRO 3, 23 

Mi§xico• ln~re10 tlacional Disponible y 1u A•i•nación, 1990-1992 
/,,¡;" - --s de "esns e----~ -- ,\, 

.. 

DEllO.'llNAClON 1990 ~ 1991 ~ 1992 ~ 
¡T !'loroso 1·¡• , 

¡consumo Final 
,Admón. Púb. 57 798 462 9.5 77 971 387 10.1 102 750 746 11.~ 
¡consumo Final 
"'asto Privado 486 354 t.17 79. 7 621 208 362 80.6 7U 137 130 80.9 
Ahorro 65-566 >!~7 lll, 8 7T 71§..JlM_ ji. 3 71 •7~ 69_Q 

19.~.f ¡rc,r;;i:; AS1o:w 609 719 716 100,0 770 896 733 100.0 909 963 476 

1As 1 ••acf An 1 
¡uemuneraeión 
Asalariados 171 415 469 28. 1 222 959 702 28.9 27[1 553 608 30._?_ 

1 r,e:nuner11cio:ies 
netas resto 

,del. ~lundo 1 411 697 0_,,1_ -~Ll.~ ~ 0.2 1 722 756 0.2 
'Excedente de 
: Oneraeión n•to 382 533 038 62.8 473 394 533 61.4 539 51t. 597 - 59. 3 
. ilenta l:'rol"'aa 
;r,esto del 
'l·!úndo netas (21 780 863) (3. 6 (19 805 513' (2.6) (20 05t. 766 (2. 2) 
·rmpuestos 
1 lndirectos 74 873 360 12.3 93 85I 535 12. 2 111 889 472 12. 3 
r.enos• ~ !subsidios (8 659 983),_jl. 4 (7 7t.2 823) (1. O) (9 038 862 (l. O 
:ctras Tr:ir.sf. , 9 \J2r9"9!í 1.6- ---6""59'~ _lg~. u. _3 /fJ _Qa U ~ 
fI07;11.:1hf.iUfsu~ii"09 ·7¡~ -¡¡5 ~00:0 1i0-B96~'3~ fOITl-9-o-~-96:f"476 roo- J 
FU~i.,TE: Sistema tle Cuentas l1ac:::..onales de He:-:i.cc1, U1a-" 1, 1994 
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En promedio en el cundro nr.terio1·, el 29. 2 3 del r¡r,;u::50 ¡;AClQ 

Ni\L lllSPüNlLLr:: correspondió a RDtUl>ER,\ClúiiES DE AS.U.AF.li\DOS. El ir: 

~reso nacional disponible representó en 1990 el 99.91 % del Plh a -

precios corrientes. En ese año nuestro CU..\DRO 3.12 (p. 217) nos re

porta 23 403 413 personas ocupadas, las cuales son de acuerdo al 

Sistema de Cuentas Nacionales 22 536 mil en ese año, mismas que pa~ 

ticipan del 28.l f. del inr,reso nacional disponible. 

EL excedente bruto de operación para 1990 representa et 62,8 % 

del lngre10, y en el cual se incluye la percepción de aquello• c¡ue 

dominan en propiedad medios creador•• de ingreao, como lo ea el caao 

de pec¡uefio• propietario• agr!colaa y ejidatario• o coauneroa, por -

encima de 1u dnica mano de obra. Para acercarnoa m'• al a1unto con• 

aideremos el PlB agrtcola y h población ocupada en la agricultura• 

CUADRO 3. 24 

M•Kico• PlB Agr!cola1 1990-1992 Oolillonea de pe•o• corrientea). 
CONCEPTO 19!10 f. 1991 f. 1992 f. 
PlB Nacional 686 405 724 100,0 865 165 724 100.0 l 019 155 941 100.0 
Plll Agrlcola 37 594 984 5.5 44 771 600 5.2 48 752 713 4.8 
PIS Ganaderla 12 813 240 l,9 17 171 522 2.0 17 238 527 1.7 
PlB Silvicult. 2 468 892 0,3 2 800 548 0.3 3 972 587 0.4 
PlB Caza y P. l 933 374 0,3 l 938 647 0.2 2 075 787 0.2 

FIJENT¡1 Sistema de Cuentas Nacional•• de México, lNIXll, 1994. 

CUADRO 3, 25 
M•:<ico• Personal ocupado v Remuneración Media en Agricultura, Silvi-~ 

cultura y Pesca, 1990-1992 e.tites de Ocup. 1 pHo• corrienteir 
CONCEPTO 1990 1991 1992 Promedio 
Ocupados 5 732 5 959 5 866 S 852 
Remuneración 
Media l 399 906 l 591 152 l 787 102 l 592 720 

FUENTE• Sistema de Cuentas Nacionales de México, lNEr.l, 1994. 

Si consideramos al total de la población ocupada en el pals, -

la población ocupada en a~ricultura, silvicultura y pesta viene a -

representar el 25 % nacional y sus remuneraciones, nultiplicando et 

total de ocupados por la remuneración media, el 10 % del total del 
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inp.reso nacional disponible, contra una aportación al PIB nacional 

de sólo 7 %. Lo anterior a J?randes rnl'r.ieros, 

Las remuneraciones medias multiplicadas por el rnimero de ocu

pa.don en a~ricultura, silvicultura y pesca, como pro~edios del pe• 

r!odo 1990-1992, representan el 3.34 ~del ingreso nacional di•po• 

nible asignado en 1992 a la remuneracidn de los asalariados. 

As! entonce• tenemo1 el •i•uiente jue~o de relaciones• el 25 ~ 

de la población ocupada (en el campo) produce el 7 ~ del PlB nacio· 

nal (agricultura, silvicultura y pesca), percibiendo el 10 ~del •• 

ingreso nacional di•ponible total o el 3,34 1 del total a1ignado a 

las remuneraciones de 101 a1alariado1. 

De acuerdo a nuestro CUADRO 3 .11 (p, 216) el 22.1 1 del total • 

de la poblacidn ocupada corresponde a trabajadore• agropecuario• y 

por nuestro CUADRO 3.10, el 10.7 1 tienen una •ituacidn en el trabA 

jo de JORNALERO o PEON. Si lo• ~s.u OBllDDS pud.ct.pan con -

el 57.3 1 en la poblacidn ocupada, en e1a1 mi1ma1 proporcione• e• 

que debe de dividirse aqufl 28.1 1 del total del lngre10 nact.onal • 

disponible a•i~nado a la• ret!llneracione• de 101 a•alariado• de ni•! 

tro cuadro 3.23, para darnos cuenta de lo dif!cil de la 1ituacidn • 

econdmi ca del bolllbre lin tierra en el campo. 

Ahora bien, para 1992 el excedente de operacidn neto repre1en• 

td el 59,3 ~del ln~reso nacional di1ponible. El excedente de la • 

agricultura, 1ilvicultura y pesca 1dhmente el 6.67 1 del alno, un 

excedente que ldgicamente pertenece a los propietario• de la tierra 

sea de tenencia social o privada~ 

Para 1990, nuestro CU.ADRO 1.5 (p.64) nos dice que ~olamente el 

44,03 ~de la poblacidn ocupada en el sector primario es TRABAJADO· 

RES POR SU CUENTA, o sea, propietarios¡ de los cuales 2 688 299 pe¡ 

senas son ejidatarios con parcela individual y 67 527 son patrones 



-240-

o empresarios representando el 1.27 de la poblacidn ocupada en el -

Primario por su situacidn en el trabajo. 

Entonces, tenemos una concentracidn extraordinaria del in~reso 

en el medio rural en contra del pedn o jornalero ar,r!cola en primer 

primer lusar y no disponemos de dato1 para evaluar el caso para 101 

detentadores de propiedad social agrícola, Lo que ar •• indudable • 

as que aquello• productores sociales ubicado• en suelo• irrl~ado1 • 

obtienen el doble de valor que loa ubicado• en tierra• de temporal, 

en cuanto • l• cosecha obtenida •• refiere. 

Pod811!D• decir que en •l c11111po mexicano axi•t• un problema da • 

proporcione• colo1ale1 y que no axi•t• une buena explicac16n acon6· 

mica pare 1• aupervivencla del c11111pa1inado. late ea un la•tra extra 

ordinario para la economfa nacional pu•• •u• diapoaicione• da ele • 

mento• de vida y de racur•o• productivo• presentan una •ituaci6n en 

que en ••tricto• tlrmino• de intercuibio acon6mico corriente •e en· 

cuentra balanceada con au1 diaposicione•, aunque •n •1 fondo del 

sistema econ61nlco en •u conjunto, su actividad rapraaanta un daape¡: 

dicio da in•umo• productivo• tierra y trabajo. Sin embargo, en el • 

corto y mediano plazo•, nada •• posible hacer que revierta tal •i • 

tuaci6n de alta problemática polftica, econ61nica y aocial. 
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C..\PlTULO 4 
EL CA:·IHO ;\l'.'RlCúLA EN LOS NOVE!\TAS. 

A pesar de las reorientaciones a las politicns de precios y de ap2 

yo n los proéuctores, en los últimos quince o veinte años se ha -

reconocido la existencia da una crisis en la agricultura. A1milni1-

mo •e ha reconocido la quiebra del patz:dn de acumulaci6n con el 

que ae habla conducido al Hctor al!ropecuario. T1111bi4n H ha in•il 

tido durante todo este tiempo que la cri1i1 de la agricultura es, 

an 1u base, la cri•i• de lo• c11111pe1ino1 productorea da b••icoa. 

In la dltima d•cada, la polf'tica da delarEOllo rural la ha 

caracterizado por una bu1quada de la e1trate11:1a c¡ue polibiU.ta el 

mejoramiento de la capaacidad productiva de 101 productora• da gr.a 

nos b'•ico1, con al objetivo da que 1e reactive la actividad pro • 

ductiva y •e mejore el nivel da inl!re•o de 101 productora•. 

11 cambio agrlcola da 101 noventa• ubica como el centro del • 

problema a 101 grupos de productora• beneficiario• da le Refoi:ma • 

Agraria, qubnea enfrentan dificultadH para contiiuar con la pro· 

ducci6n de b•1ico1 •lu actividad fund-ntal· y aon, o eran, la 

fuente de inaeguridad en la tenencia de la tierra, pue1to que 101 

grupos de 1olicitante1 de la misma ae con•.tituf'an en lo• beneficia 

rios directo• de loe proce101 de a~itaci6n o de afactaci6n a~raioa 

cre•ndo a aqu•llos inae~ridad en la tenencia del 1uelo. 

Pareciera 1er que el problema actual de la acollOl!lf'a de la aw 

cultura mexicana re1ide en au estructura productiva, expraaado en 

lo fundamental por una calda importante da la capacidad del •actor 

para producir alimentos, si se aterriza en al creciltlta 1111111nto 

de las importaciones de maíz, IOE'!!o, arroz y soya, amln de en el -

deterioro cada vez r..ayor de los niveles de inv,reso de un numeroso 
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Jtt'Upo de productores minifunc!!sta.s, 

El vértice del car.:bio arrario parte de establecer un clima en 

el campo que r-aranticc las inversiones y posibilite los procesos -

que permitan la conformación y desarrollo de unidnces de producción 

autosustentable, lo que supone que la población ejidal y comunal -

cuente con la propiedad plena de su tierra y los propietarios pri

vados la seguridad de su tenencia. Lo dem'•• son los mismos planes 

de mejoramiento para el campo que se tejen sexenio tras sexenio. 

En lo• noventas, considerando c¡ue la agricultura mexicana 1e -

desarrollar' en un contexto de libre comercio en el cual la repro -

duccidn del capital invertido en la agricultura depender' de la ca

pacidad c¡ue 1e tenga para incrementar loe rendimiento• por hect,rea 

cosechada y dado c¡ue la base de estos incremento• en productividad, 

hoy en d!a, se orientan a una adecuacidn entre insumos utilizados y 

caracter!1tica1 de los recursos bióticoa, ••"deduce que la capacidad 

competitiva depender' de la organización eficiente y racional del -

fenómeno de la foto1rnte1i1, Lo anterior •i,nifica que la agricult¡¡ 

ra mexicana deber' bu•car mayor articulación con lo• mercado• int•& 

nacionales de manera tal c¡ue mantener y ampliar 1u participacidn •n 

el mercado mundial de productos ar,r:opecuarioa le permita obtener 

excedentes en su balanza comercial para financiar sus rec¡uierimi.en• 

tos de insumos intermedios (lo mismo de siempre), a lai;o plazo po -
" der adquirir en el exterior 101 productos a~r!colas que el para no 

pueda producir competitivamente y buscar una adecuada articulación 

entre ar,ricultura e industria que potencie las demandas derivadas • 

entre estos sectores. 
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4.l La Pol>tica Arrrcoln Estatal, 

Cuar.clo se impuls6 la industrinlizaci6n del país, mediar.te la sus ti· 

tuci6n de importaciones, se estimaba que la producción aerícola de

bería crecer a niveles tales que perrr.itiera abastecer l~ crecier.te 

necesidad de alimentos y mantener la creciente y deseada participa• 

cidn en tos mercados internacionales de productos a~r!colas. 

En esos años se consideraba que el instrumento de pol!tica ec2 

ndmica ideal para el desarrollo de dicha estrategia era la fijacidn 

de los productos ar,r!colas y de los insumos y bienes de capital re· 

queridos por la a~ricultura. La poUtica de precios deberla influir 

en la distribucidn del in!re•o ~lobal entre productora• agr!colaa e 

indu1triales y deber!a de regular la produccidn a~r!cola en su ea • 

ttuctura, destino y din&mica, considerando las necesidades, requeri 

mientos, del patrdn de industrializacidn. 

A travls de sub•idios financieros y fiscal•• •e apeyd la crea· 

cidn de un 1ector de insU11101 de capital e indu1triale1 para la a~ri 

cultura, buscando que e•te 1ector en el lar~o plazo alcanzara nive· 

les internacionales de calidad y competitividad. En tlrminos ~enera 

les, la intervencidn estatal en la a~ricultura pretendid volver en· 

dd~.eno el fundamento de los incrementos de la productividad a~r!cola 

tecnif icandola y homo~eneizando sus tlcnicas de produccidn. 

El mfmero de productores agr!colaa de tenencia •ocial le incrt 

mentd, lll!lpli,ndose la utilizacidn por parte de los ejidatarios de • 

insumos y bienes de capital producidos por el sector manufacturero, 

destacandose las semillas mejoradas, los pesticidas y los fertili • 

zantes. Pero no se aumento sustancialmente el rencl!..miento del suelo. 

En realidad el desarrollo a~r!cola se concentrd m'• al Noroeste 

del pa!s. El uso intensivo de insumos intermedios y bienes de capi· 

tal para la a~ricultura no se adecud a las necesidades reales de la 
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mayoría de los productores aer!colas. De esta forma, las demandas -

potenciales no se satisfncieron y con ello el desarrollo de este 

segmento del sector industrial encontró límites esti:ucturales, tan

to en el lado de la demanda efectiva como en el lado de la oferta, 

mismos que se resolvieron ~racias a las eroP,aciones del Estado, los 

sacrificios fiscales y los bajos intereses en los cr4dito• para ap2 

yar su venta. Consecuentemente, la al';ricultura dependid, para incr~ 

mentar su productividad, de los subsidios estatales a los producto· 

res de insumos y biene• de capital •l':rfcola• m'• que del aumento de 

la productividad, 

El patrdn tecnoldr.ico que •• impul•d no pudo 1er deaerrollado 

por los productores ejidale• y con lo cual no •• lor,rd unifot111izar 

las forma• de produccidn del •actor a~rfcola, dando como resultado 

U~lA SUBUTlLlZAClON O UN USO INADECUADO DE LOS RECURSOS BlOTlCOS. 

En la dlcada pasada •• explicaba, en el flan Nacional de De1a

rrollo 1983-1988 que,-.1 interior del 1ector (agr!cola) 1e privile• 

gid la• 'reas cr~e presentaban mayore1 ventaja• para incorporarla• -

al rier.o, concentrándo1e en ella• 101 apoyos de la pol[tica agrope-. . 
cuaria; cr•ditos, •el';uro, infraestructura y •ervicio, lo que estillll.l 

ld la canalizacidn de inver•idn privada y favorecid el cambio tecnQ 

ld¡1ico 11 • Por lo cual se planteaba incrementar la inver•idn del E1t,1 

do en infraestructura, fundamentalmente de rie,,o, racionalizar y 

orientar el otorr.amiento de 1ubsidio1 a los inswno1 y bienes de ca· 

pital para la a11ricultura a favor de los productores ejidalH y le 

sostenra c¡ue la poU:tica de 1e,.uridad alimentarj.a 1e mantendr!a. 

Pero el Estado tenía menor capacidad econdmica y 4staba a la • 

busqueda del equilibrio financiero. Ahí empezó la debacle del a~ro• 

La inversión y cmdito cayd al 52. 1 ~ del ~asto pl.fblico en estos l:ll 

bros de 1981 destinado al sector a~ropecuario. Los precios de 



-2ú5-

~nrantra crecieron a ritmos inferiores que los precies de insumos -

intermedios producidos por empresas estatales para la a~ricultura. 

Al mantenerse la subvaluacidn del peso frente al ddlar, los precios 

de los insumos intermedios y de capital de importación crecieron a 

ritmos mayores que 101 precios de ~arant!a, contray&ndose la deman

da de tractores, pesticidas, fun~icidas, maquinaria agrrcola, etc, 

Adem,s, el cr&dito para el 1ector 1e redujo de manera 1ignificativa 

por el incremento de las tasas de inter&1. 

Todas la• •ituacione1 anteriores ~eneraron una crisis de rant.t 

bilidad en la agricultura que propiciaron una DESCAPlTAl.lZAClON aes 

lerada, 1iendo los productore1 ubicado• en las zonas de riego 101 -

m'• afectado•. A partir de 1988 empezaron las quiebra• y el endeud.t 

miento de 101 productores. Era evidente.la menor capacidad del E1t.a 

do para invertir en la agricultura y la excesiva deuda externa pe • 

sando sobre de las finanzas pilblica1 orillaron.a reconocer fo111al -

mente que la1 base1 que su1tantaban el crecimiento del 1ector agrt· 

cola de punta ya no pod!an reproducir••· Aa! se lla~aba a la nece•1 

dad de establecer una nueva e1trate~ia para el campo. 

Tal estrategia reconocta formalmente que el patrdn de desarro· 

llo agrtcola (la seguridad alimentaria) 1eguido por nuestro pata, -

hab!a terminado. Ahora el gobierno busca impulsar una reasignacidn 

de la tierra arable a cultivos mis rentables, mediante la especiali 

zacidn de los productores, y de esta manera, acelelar el proceso de 

recapitalizacidn en las re~iones a~ropecuarias li~adas al mercado -

externo, fundamentalmente. 

En los noventas, la busqueda de especializacidn ttfr.dr' que dax 

se en consideracidn a las caracter!sticas de nuestro comercio a~ro

pecuario con nuestro principal cliente y proveedor, los EE.UU. 
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La cstrateria de la politica estatal en los aRos noventa para 

la a~ricultura, necesari~~ente se orient~ a lo~rar los sir-ui6ntes 

objetivos, en razdn de la problemática dia•nosticada• 

-Evitar la descapitalizacidn acelerada de las ~or.as a•ricolas 

de punta mediante la especializacidn de los productores en -

cultivos de mayor rentabilidad. 

-lnte~rar a 101 productores ejidale1 al mercado nacional e in 

ternacional a travls de la promocidn y el desarrollo de nue

va• agroindu•trias. 

·!11111nar la participacidn del !atado como productor de in•u· 

moa intermedio• y de bienes de capital para la a~ricultura, 

a cambio, •e permitir' la importacidn de ellos. 

·Impulsar un uso m'• eficiente de 101 recursos a~rrcola• del 

pars en funcidn de mantener el equilibrio ecoldsico de lo• ~ 

diferente• eco1i1tema1 y, lo m'• importante, 

·La liberalizacidn del u10 de suelo a~rrcola, con el fin de • 

impulzar la capitalizacidn de la• zonal a~rrcola• de tllllpOral 

y en ~eneral de toda la tierra susceptible da ••r cultivada. 

Actualmente, en este electorero a11:.01to de 1994, ya es poca la 

proyeccidn que 1e puede sacar del PLAN NAClOHAL DE llESARROLLO 1989· 

1994 y del PROGRAMA NAClOHAL l)E MOllERNlZAClON !)El. C.itl'O 1990·1994 • 

para el resto de la d•cada de los noventas. 

Lo más consprcuo de la modernizacidn del campo lo constituye 

la destruccidn formal en t•rmir.os jurldicos de la propiedad 1ocial 

de la tiérra, como posibilidad real de que 4sta desapartzca al hab1r 

se reformado el artículo 27 Constitucional. Sin emba:cvo, dada la '!! 

cas& respuesta comunal y ejidal a los CERTIFICADOS D~ DERECHOS P.o\F.• 

C:::LARlCS en los ~ltimos dos años, es de esperarse que continuar' la 



actl.l~l Cirñ.--:iicn de ln tenencia. socinl y el atraso de sus producto .. 

res, pues r.o se ha tocado en lo sustar.tivo el poder de la burocra· 

cia en el campo, tal y como lo demuestra la existencia de PfüJC.~1PO 

ASERC.1 1 PP.liCEDE, y la pemanencia del mismísimo diablo que para el 

ejidatario lo es DANRURAL. 

Las reformas al 27 Constitucional, son el antecedente básico 

para la l\Ueva realianza comercial con los EE. UU, y que ahora ha 

incluido al Canadá, en el TRATAOO TRlLATERAL DE LIBRE COMERCIO. 

El TLC e1 el leftUndo aspecto más visible de la nueva moderni· 

zacidn del campo, ya que plantea en un horizonte de quince ai!o1 la 

eleiminación total de arancel••• 1alva~arcla1 y barreras fito1ani1a 

ria• unilateral•• para e1to1 pa[1e1 1 en 101 que 1e incluye M•Xico, 

al practicar el libre comercio entre ellos. 

Por otro lado, a principios de I994 1 la SUBSECRETARIA DE N"R! 

CULTURA de la SARH a11Uncid con bomba y plr.tillos que M•xico •• en• 

camina hacia una 11Ueva ~eo~raf[a a~ropecuaria donde ya no 1e trata 

de sembrar para perder y las zonas aRrtcolas darán paso a explota· 

cienes ~anadera1 y forestales. Preci1amente para ello 1e han dela• 

rrollado los estudios las ventajas comparativas y estrateria para 

la reconversidn de la a~ricultura ya mencionado, por parte del CO· 

LE:CIO DE POS'roRADUADOS Et\ CIENCIAS AGRICOLAS de Chapinll!D y los tra 

bajos del INSTITUTO NACIONAL DE ItlVESTlr.ACIONES FORESTALES, N:'RIC2 

LAS Y P~CUARIAS, relativos a la vocación a~r[cola, ~anadera y fo -

restal del suelo. 

Ambos estudios ya han sido culminados y se encuentran en su -

fase de aplicación mediante los CO!'.ITES PARTICIPATIVOS 'liACIOllALES 

y DEl.Er-AClONAL-DlSTRITALES que definid el ProP:rama Ncional de Mo· 

dernización del Campo I990-I994. Su problema, como siempre, lo ha 

sido la extraordinaria burocratización del campo, pero en el 
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mediano plazo se estima que debe de responder a las presiones que -

sobre de la a~ricultura han de realizar tanto la apertura comercial 

como las reformas al 27 Constitucional. 

De acuerdo al Subsecretario de Ae.ricultura, señor Ernesto 

Enr!quez, en declaraciones a la pren1a nacional en enero de e1te 

Gño, a la luz de una informacidn que ha llevado de 20 a 30 al'los re

cabar, y de acuerdo a 31 varieblH agroncSmicaa 1 101 productorH ha• 

brán de decidir 1obre diver1a1 eltarnativaa da axplotacidn de la 

tierra, con1iderando loa apcyoa financiero• ,ubarn.mantal•• que ••· 

t'n en funcidn da la vocacidn productiva del euelo. Con toda alta • 

informacidn, incluyendo la del COLl!l'lO DE l'OSTl.IRADUADOS 1 1e han ha• 

cho programa• de computadora qua determinan la vocacidn.productiva 

de la tierra por zona1 de acuerdo a cuánto llueve y cdmo, cuánto 1e 

pierde por evaporacidn, cuál H al rfp¡illlan de t•paraturaa, la req¡ 

rrencia da heladaa, la altitud, latitud, profundidad del 111elo cul• 

tivable, etc. Aa! •• •abe da cuál•• aon 101 latado1 que teniendo 

opcione1 varia• ion 101 má1 competente• en cierto• cultivo•, y cuál 

ea •u oferta para equilibrarla con la d•anda1 pira evitar dHpolo· 

mea da 101 precio•. Todo da •ato confo1:111a un MODELO DIC IQlLll!RlO G! 

NERAL, en al cual •• ob1ei:va quá 1uparficia1 tienen aptitud para 

tal cultivo en quá Eatado1 cuál•• ion •u• rentabilidad••, •u• merca 

dos y aua cadena• productiva•. Da alta manara, la SAIU! elabora 101 

MAPAS AGROPECUARIOS para exponer a lo• productora• y qua 1ii:van co· 

mo una especie de garant!a en el otor~amianto del crfdito, adamá• • 

de base para el intercambio de opinione1 con 101 indu1triala1, 101 

investigadores, 101 ne~ociadores comercial••• 101 finan"ciero~, lo• 

transportistas y los almaceniata• fri~or!fico1 o no, en la toma de 

decisiones de reconvertir ae.ricultura en ~anader!a o visceversa. 
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En el corto plazo, ésto es lo que resta de los noventas, no se 

esperan modificaciones espectaculares en la aericultura mexicana 

Sin embar~o, todo el MODl:LO DE RE:CONVERSlCN AGRlCOLA 'l GA.~ADERA que 

está planteando la SAFJI es de esperarse consolide en su instrument5 

ciCSn para esperar que el mediano plazo, entre 2000 y 2020 se empie• 

ce a manifestar una racionalidad m!nima para el sector ·~ropecuario 

en su conjunto. Ya el futuro de m'• lar~o plazo, es una verdadera • 

incCSgnita puesto que a~n no se •abe c&no habr' de resolverse la es· 

tructura agraria del pa!• y •i al~n dfa alcanzaremos la democracia. 

Un elemento vital da corto plazo para la a1'ricultura mexicana 

lo repraHntar' la eventual arecciCSn da una BOLSA AGROHCUARlA, una 

vez qua •• consolidan todo• lo• instrumento• da la modarnizaciCSn del 

c11111po. En mi particular punto da vista, la craaciCSn da la Bol•• Agr¡, 

pecuaria •• al llnlco ccnino para detener la voracidad da BANIWRAL, • 

ya que asta principal banca de fomento la ha convertido en al agio • 

tiata tradicional del medio rural y an al principal obat«culo para • 

que al financillllllanto llegue al cepo. 

TRATADO DE LIBRE Ca!ERCIO Y MlRICULTURA DE LOS NOVEl\'TAS. 

La SARH ha eatablecido como objetivo• para el •actor agropecuario 

bajo el ruevo acuerdo trilataral de libra comercio lo• 1i,uientea1 

-Garantizar al acceso de la1 exportaciones mexicana• al mercado 

4s Canad' y lo• EE, UU. 

·Favorecer la capitalizaciCSn del campo al eliminar•• ~raduallneJl 

te los aranceles a la exportaciCSn. 

·Impedir que las restricciones sanitarias, fitozooaanltarias y 

est,ndares de comercializaciCSn constituyan una barrera injuati 

ficada al comercio de productos a~ropecuarioa. 
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-Obtener reciprocid~d por las acciones de apertura comercinl -

n partir de la adhesión de M~xico al Sistema Ger:era.l de ,\ran

ccles y Comercio (l'.'.tTT) en 1986. 

-Establecer condiciones y re~las claras y equitativas para et 

intercambio de productos agropecuarios en el área norte del • 

continente Americano. 

·Promover la 1u1titucidn de cultivos de los •e!!Jllentos tradici2 

nales de baja productividad a favor de productos con un poten 

cial mayor orientado• al mercado mexicano, para elevar a1t el 

ingreso econdmico de 101 productores, 

·E•tablecer plazo• de apertura comercial adecuados y con la •lil. 

ficiente ~raduelidad para lo~rar la reconver•idn y ajuste de 

la produccidn a~ropecuaria del pa!1. 

•Lograr la inte~racidn vertical de laa actividades productivas 

en el campo para aprovechar la• economtea de escala y promover 

el desarrollo de productos con un mayor valor'a~re~ado y, 

·Favorecer la inversidn e11 el campo por parte de 101 sector•• 

social y privado, as! como la inveraidn extranjera, de acuer· 

do a la Constitucidn General de la Replfblica y a la• leye1 en 

la materia. 

Vale la pena que examinemos el cap!tulo ª'ropecuario del TLC¡ • 

ya que •ste es fundamental para el futuro de la a~ricultura del pats. 

Este Tratado Comercial, al re1pecto de lo a~ropecuario contiene 

acuerdos en cinco áreas• 

l.- Apoyos internos 

2.- Subsidios a la exportacidn 

3.- Disposiciones sanitarias y fitosanitarias 

4.- decesos a mercados y, 
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5,- Ordenes de comerci"lización. 

Para la prir.;cra ñi.~ea ~e ncuertlos ter.emes lo siguiente; para -· 

México es fun<lamentul canta~ para su soberanía ca~ már~enes para1 

-Otor~ar paros directos a los productores que lo requieran a -

fin de apoyar sus niveles de inv,reso y competitividad, de ma• 

nera que se favorezca su reconversidn productiva. 

•Noderni2ar las unidades productivas n través del desarrollo -

de obras de infraestructura, adoptacidn y difusidn de nuevas 

tecnolog!as, extensionismo a•r!cola, c11111pañas fitosanitaria• 

y zoosanitarias y •ervicios de apoyo a la comercializacidn -

ar-ropecuaria, entre otros esquemas de apoyo. Lo que implica 

que v.•xico podrá incluso ajustar tos apoyos directos en pr,c

ticamente la totalidad de tos productos aeropecuarios, raspe~ 

to de tos montos que canaliza en la actualidad, •in que por • 

ello sea sancionado a través de medida• comerciales. 

Para la se~nda área de acuerdos, la relativa a disciplina• 

sobre 1ubs1dio1 a la exportaci·dn, •stoa estarán sujetos a la aprob,1 

cidn de un Comité Trilateral para evitar que los productores me:tic,1 

nos enfrenten condiciones de competencia desleal. En esta área, nos 

reservamos el derecho de imponer impuestos compensatorios a la• im

portaciones que pudieran tener incorporados subsidios a la exporta

cidn en sus pa!ses de orhen. 

En la tercera área de acuerc!oa, se incluyen todas las normas y 

disciplinas que se consideran necesarias para lo~rar que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias no se utilicen como barreras injustifi· 

cadas al comercio de productos a~ropecuarios y forestales. 

En la cuarta área. el acceso a mercados, el TLC contempla la -

eliminacidn de todos los aranceles en un plazo no mayor a quince 
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nfio~, contados desde el primero de enero ele 1994. Mé:~ico y los EE. 

t:~ • a.corc.1nron elirr.inar ccr.1pleta..-ne:-:te las barrertts no arnncclarias -

do:'ltro del TLC, pero ~!é:dco y Canad&'. acordaron eli~.inar la mayor 

parte Ge los permisos, manteniér.do a.l~unos en su comercio mutuo. En 

los primeros diez af.os de vieencia del Tratado, se establece una 

disposición para aplicar una salvav.uartla especial a ciertos produc• 

tos sensibles a la co~petencia de las importaciones dentro del con· 

texto de los compromisos trilaterales. 

Finalmente, en la quinta 'rea de acuerdos, el Tl.C cred un mar· 

co ter.al para evitar que las drdenes de comercializacidn se apliquen 

en forma discriminatoria o arbitraria en perjucio del exportador ms 

xicano. Las drdenes de comercializacidn, marketing ~. con1tit¡¡ 

yen una de las barreras que inciden actualmente en forma ne~ativa • 

sobre ciertas hortalizas y frutas de exportacidn. El problema de 

fondo no lo es las normas en af, •ino que la manera di•crecional en 

la cual se operan. 

DESCl\tPCION DEL CGIERClO N'ROPECUAR10 Etl EL TCL. 

EL valor del comercio de productos a~ropecuarlos entre los tre1 pai 

ses ha alcanzado ni.veles sbnificativos en los lfltilllo• año• y le •!. 

pera que aumente alfn más c~o consecuencia de la mejor rea•i~nacidn 

de los recursos involucrados en las actividac1es a•.ropecuarias, a r.1 

fz de la firma del Tratado. 

Al interior del mercado mexicano, los EE.UU. participan con el 

69 3 de las importaciones a~ropecuarias. Canadá adlo con el 3 ~. En 

el mercado estadounidense, México y Canadá mantienen un!. proporcidn 

más equilibrada que la que se observa en el mercado mexicano1 por • 

un lado ¡.téxico contribuye con el 1I '?, del total de productos a<?rop,2 

cuarios importados por EE.UU., mientras que Canad~ participa con el 
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15 %. 

}:é:-:ico conpra a EE.UU. principalmente sort?:o, soya, carr.e c!e -

bovino, despojan animales y aceites ve~etales. Los EE.UU. compran 

a Héi:ico básicamente ganado enpié, café, tomate y otras hortalizas 

cerveza, jup.o de naranja, platano. Canad' nos .compra principalmen• 

te café, mango, platano y tomate. Nosotros le compramos trip.o, va· 

cas lecheras, leche en polvo para CONASUPO y carne y despojos de 

cerdos, entre otros. 

En lasnegociacion•• entre M•xico y Canad' quedaron axclu!do• 

101 producto• l'cteo• y avrcolaa, 101 cual•• representan el 27 i -

de ruestra• compras a ellos y el O i de 1111e1tra1 venta• que le• ha 

cemoe, La dear,ravacidn que lea hacmio1 H del drden del 40. 3 i y • 

la que nos hacen, del 88 i. Canad' otorgd la reduccidn i1111ediata de 

los arancel•• a la mitad en pr,cticamente la totalidad de la• frac• 

cianea inclu!da• en la Cate~or!a B, con lo que e1t1111101 en il!llaldad 

de condicione• con EE.UU. dado el acuerdo ya exi•tente entre este • 

para y Canad,, e inmediatamente el total para ju,,o de naranja y el 

acceso total dela• axportacionea mexicanas de caf•, independiente • 

mente de que le establezca el Acuerdo Internacional del Café. 

También Canadi elimina la ?!!!! ~ A!¡! que en la actualidad 

restringe a ••• para la exportacidn de carne meXicana, aar como la 

!:!1:1!!!! .!ml!2E! ,62! que nos afectaba en tri~o y cebada. 

Entonces, en lo futuro, el mercado ast' ah!, ahora el problema 

es dejar de importar trigo y carne de EE.UU. y empezar a producirlo 

para su venta al Canad,, 

En la páeina si~iente mostramos las tablas de log principales 

productos importados por México de Canad.S y los EE.UU. , as! como 

los principales productos exportados por México a esos pa!ses. 
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CUADRO 4.1 

Tabl3s del Comercio Trilater:il de México, EE.UU. y Car.adá, se!!Ún 
los principales productos, l 991 (Miles de ddlares). 

~ll'OIT4CIONLS DE MEXICO HO\~IESTES DE U.U1J. IMl'OITACIOl'llU Dl U.UU. PIOVUllOOU Dl MUICO 
DUQIPC10fll """"-' •. t.LO• 

(M .... 1Niia191 .... - --·-----·--------·- .... -·- ·--·- ... - --- -·- -- - .,. 
--·-~ ... -... , __ •.. - ... - .... -·- ..... - --·- ... -·- ... - ... -·- -· ... - -- -·-·- --- .. - -_ .......... - -~--·~ .... --- -- - --·-- .. _,.. .. - -- -...... ...=.~ -~...aw ...... M91 -·- -·-- . -- - - --·- -·-- - -... .... ._ ..... ---·- - .... -· --·--..... ___ .. - --·- n - - - ... ----·--- .. - .... -·-·- .. ... "-·--·- ----- .... -.... -.... .. 

.,...._,Ml99 -·--- - .... ,.,._,_ --·-----~ 
En el cuadro anterior ae dHtaca que las importacione• mexica• 

nas de ma!z 1 1or~.o y soya proveniente• de 101 EE.UU cuentan por ca· 

•i el 35 ~ del Total de a1tropecuarios importado•. 1.o q1¡e abre una • 

posibilidad para la produccidn interna de e101 ~ranos y el in!r••o 

de los productores temporaleros de tenencia social, •i adecuaran • 

sus costos de produccidn a los precios internacionales. 



'· 

L., 2 El ¡.;ercado d~ la Tierra y la Mano de Obra Ante la< Reformas nl 
Articulo 27 Constitucional de 1992. 

El rumbo que habrá de tomar la actividac! aorícola mexicana en los -

afos noventa hn quedado marcado por las recientes modificaciones a 

111 let::-a del articulo 27 Constitucional, ya que en realidad mils que 

una reforma constitucional, la rr.odificacitSn aludida involucra todo 

un replanteamiento a las formas de propiedad delsuelo ejidal y com¡¡, 

nal ~ue habr'n de modificar la faz de la a~ricultura mexicana y no 

sdlamente la de la practicada en la tenencia social. 

Los aspecto• czuciales de La reforma ion 101 •i,,uientea• 

-Se declara terminado el proceso de reparto aP.rario. 

-Se po1tbilita que 101 comunero• y ejidatario• tran•fieran la 

propiedad de 1us predios en forma temporal o pea1an1nt1, 

·Permite ta ints:oduccidn de mejoras en la• tierra• ~anad1ra1, 

aun cuando latas •i~nifiquen una moclificacidn de •u u10, •in 

que lito afecte 1u condición de pequefta propiedad. 

·Se 11tablecen los procedimientos para el da•ar:ollo de dif1 • 

rentes formas de a1ociacidn entre lo• productores. 

-se permite la formacidn de sociedades mercantil•• por accione• 

-Se autoriza la participación de empresas extranjera• In la -

explotacidn directa de la tierra y, 

-En ~eneral, a juicio de 1u1 propup.nador11, ee abre la poli • 

bilidad de or~anizar la a~ricultura de una forma econdmica • 

mente m's eficiente. 

Sin embar!'o, como ya lo hemos analizado a lo larv.o del prese.12 

te trabajo, el oril!'.•n de los problemas de la no corresp,ond9r>cia en 

las disposiciones y las aportaciones macroecon&nicas del sector •2 

cial de la ncricultura me::icnna no se encuentra directamente en la 

fonna de la tenencia de la tierrn, aunque ésta es de rran 
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r·;lG,:n:-.cia en lc.s Q!:"~u:.1er.tacioncs al respecto de la proc!uctividnc! -

del suelo n~ricoln. Los ele.mentas de carácter econ6r.iico del proble-

rna loa son 1 entre otros 1 el ta::infio prc;nec!io de los predios acr!colas 

que no nlcnnza ni las 8 hectáreas 1 lo que de suyo i:nposibilita la -

utilizaci6n de maquinaria por su coste. Adem&s por arriba de la mi

tad de los ejidos no siembran semillas mejoradas y un tercio no em

plean fertilizantes ni reciben crldito de nin,dn tipo. La asistencia 

t~cnica apenas rebasa a la mitad de ejidatarios y comuneros. 

Por otra parte, de acuerdo a riueatros cuadros, de lo• más de 95 

millones de hectáres que poseen los ejidos y comunidades a~rarias, -

la mayor parte de ellas, casi 70 millones, percenecen en caadn a los 

llamados rnlcleos de poblacidn ejidal pues son tierras poco apta• pa

ra la a~rlcultura, la ~anaderta o la explotacidn •ilv!cola. Se con•1 

dera que la mayorta de esta• tierra1 1e ubican en zona1 'rida1 y 18• 

mUridas •in alcanzar 101 entre 8 y 12 hectirea1 por predio, nece .. -

rtas para que en temporal una explotacion pueda ~enerar excedente• -

equivalentes a las necesidades de un fondo de reposicidn y pueda trllJ! 

•itar a una condicidn de autosuatentablilidad econdmico•productiva. 

De acuerdo con la infor111acidn sobre coitos de producr.idn de la 

!ARH, los mayores niveles de rentabilidad del suelo 1e encu•ntran -

en la· '!'ruclucctdn de ~rano• bisico•, principalmente frijol y soya, 

pero a pesar del elevado nivel de rentabilidad, loa predio• ejida • 

les que •e dedican al frijol, a~enaa alcanzan un promedio de if!J!re• 

so equivalente al 30 ~ de un salario mfnimo. 

Los básicos es una actividad que requiere de 1er cultivada en 

~randas extensiones para op-rar con eficiencia econ&nic•, pues el • 

bajo nivel de sus precios hace necesario que el tamaño del predio • 

deba ser mayor para que la unidad econdmica permita la atencidn de 

las necesidades personales de sus poseedores y a la vez que permita 
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J?enerar condiciones para la acumulaci6n de ca~ital, 

Lo antertor nos Ueva a considerar que en las recientes modi

ficaciones nl estatuto jur!dico de la estz:uctura ar.rnria están plan 

teadns las vertientes que habr&n de llevar al establecimiento de un 

mercado libre para la cotizacidn del factor ª'r!cola de produccidn 

que es la tierra arable, ya que ea probable que en el mediano plazo 

aquellos productor•• que no cuenten con po1ibilidade• de auto•u•tsn 

tacidn productiva empiecen a vender sus tierras o que los dedicado• 

en la actualidad al cultivo de b'•ico• puedan traneitar a la ptodu~ 

cidn de fruta• y hortaliza• -de llla)IOrH rendl.lllientoa-puea •i lo~ra

ran reunir el financiamiento nece•erio, en caao de un afio malo, eu• 

deudas y la impoaibilidad de pagarla• le• harfan pelCder la poaeaidn 

de 1ua pHdio•, 

Tal proceao de plrdlda de pl:9dio• habrá de •er lento pero ••~ 

ro, dapendiendo de la capacidad de la parcela para re•olver el con-

8\llllO de au1 poaeedore• y en e•a ....Sida ae irá e•tableciendo la dinj 

mica de ereccidn del mercado Ubre para la tierra. 

En cuanto lo• productora• •piecen a vender o a perder eu• tis 

rras, e1tadn perdiendo una fuente de autocpleo, preaionando en el 

mercado de trabajo urbano de bajo nivel de capacitacidn y llendo al 

mercado de trabajo rural, lo~rando tirar ~ la baja el jornal del -

pedn al •aturar este mercado. Con lo que au 1ituacidn de vida po -

drá ser más baja que cuando eran poHedore• de tierra, puH lo• 

ajustes de la canasta de consumo habrán de esperar el cumplimiento 

de las metal de capitalizacidn de la tierra ya en propiedad privada 

El sector de la tenencia privada es el que tiene 1~1 mayores -

posibilidades de aprovechar la• modificaciones a la ley, que. como -

ya lo mencionamos en su oportunidad, son los destinatarios de la -

misma, en eL proceso resarcidor de sus P-randes perdidas econdmicas 
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acaec!das desde mediados de los setentas y que llevó al c~~bio del -

modelo de acumulnci6n del pa!s, dentro del cunl perdieron el poder -

político que se hab!an abrop.ado en la Revoluci6n. Ahora ya no s6la -

mente podrán invertir sin el temor a la afectaci6n ap.raria, sino que 

además ahora actuarán como afectadores de predios de tenencia 1ocial 

al de•arrollarae ~~ mercado libre de la tierra. A ellos ee les ha e¡ 

tregado en charola de plata la propiedad •ocial. Todo e• cosa de e•· 

perar a que ejidos y comunidades •e ahorquen financieramente median· 

te la apertura comercial al exterior que de cuajo desvalorizará el • 

trabajo y producto de la tierra campe1ino1. 

El elemento que lmpedirfa el altablecimianto del mercado da la 

tierra at,r!cola en Mlxico ••rfa que la tenencia •ocial •• ••~regara 

definitivamente de la econom!a nacional, refu~iando•e en el autocon• 

•lllllO y preparando•• el levantamiento de una 11Ueva re¡Ñblica. Lo cual 

ea muy dudo•o, pue• TELEVISA •e encuentra muy eficientemente encar • 

gada de imponer patrone• de con•umo indu•triale• para la ma•a campe• 

•ine y comunal. 

Los ~rande1 productores privado• encuentran más po•ibilidades • 

de desarrollo en la nueva •ituaci6n de la tierra, pue•to que cuentan 

con la experiencia suficiente en •1 medio a~r!cola comercial y con • 

101 recur•o• financiero• psra de•arrollar la amp1iaci6n de •u• axplQ 

tacione• y para trabajarla• en c0Nltcione1 rentable•, m!n cuando ful 

ra en el cultivo de grano• bá1ico1 1ujeto1 al bajo precio internacia 

nal que provoca la apertura comercial. 

Pero Los que saltan de ,.usto con la• modificaciones al 27 de la 

Conetitucidn Lo aon loa ~anaderoe, poseedores de certit\cados de in• 

afectabilidad sobre de tierras de gran vocacidn agrfcola, quienes al 

desar!'Ollnrse el rnrcado de l• ti~rra verán como se ar,i,.antan sus ca· 

pitales f!sicos. 
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Paro los minifunclistos nrivudos y la mayor!n do los productores 

ejidales y comunal~o, ln precariedad de los e:tplotnciones, lo liber~ 

ci6n de los procedimientos para la transferencia del usufructQ de •• 

sus tierras y la eleiminnci6n de los apoyos que planea para el futu· 

ro y que ya está ejecutando el Estado mexicano (fertilizantes, ate,) 

presionarán para aue en el mediano plazo este importante 1e~ento de 

productores se vea despojado de la posibilidad del autoesnpleo qua • 

hasta ahora han tenido. 

El panoroma para al numeroso gtupo de productores agr!cola• mar 

ginalea, sustentadores de nuestra aoberan!a alimentaria, •• muy dl • 

f!ril. s~ vi1lwnbra una •ituacidn para ello• de p•tdida de 1u fuente 

da actividad productiva. en un mamento de clara• 1111estra1 da la eco• 

nan!a mexicana de no poder 11111pliar la oferta de empleo, donde el de¡ 

empleo y el 1ubesnpleo y la• actividades econ6mica• infolClllalea crecen 

ain freno, 

En realidad el problema que •• pre1entar' es de @randea propor· 

cione1, puesto que la• politice e1tatale1 de•arrollada• recientaaiente 

sobre de la est:r:uctura agraria mexicana no apuntan a buen puer\:n pues 

no han generado las dinlmicaa ni la• expectativa• depo•itada1 en ella• 

por los nuevos operario• del Estado, 1urgido1 del golpe econdmico a • 

la burgesra a~raria y comercial. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

RESUMEN CAPITULAR. 

CAPITULO l 
En este capítulo inicial de la investigación elaboramos mediante la 

tecnica biblio~ráfico-documental los principales asideJCO• tedricos 

y conceptuales de la presente tesis profesional, en cuanto et CGll\po 

y objeto de la ciencia econdmica per·•e y 1u aplicacidn al fendmeno 

de la fotos!ntesis, as! como a la detez:minacidn pensada de to que • 

constituye una agricultura en condicione• de atra10 y 1u ate'!Tizaja 

en una p'!'imera definicidn ~eneral da la agricultura 111exieana por 1111 

dio de establecer 1u1 caract1r!1tic11 cont1111por,nea1. 

En el primer apartado hacemo• cuenta de 101 factore1 da le pr¡¡ 

duccidn ar,r!cola como insumos que entran en una funci~n da tran1fo~ 

~acidn, haciendo una reflaxidn de li 101 talento• orgaftizativo•-.n.· 

preaarial11 1e pueden con1iderar un factor aparte, tode vez que po• 

1een la• caracter!1ticaa fundamentales de aquello• en cuanto tienen 

un costo y una aportacidn ~· puede el.var el ldrgen del p!Oducto. 

El concepto clave para el factor tierra •• el lllOlllento en que • 

ella adquiere una importancia econdmica, •• decir, entra en el jue• 

go de relaciones que deteminan '" conatitucidn como un objeto HCA 

so susceptible de usos variado• que compiten entre 1! por ell•g•r•a 

lo en las necesidades productivas sati1facedora1 de un con1ulno real 

exigido por necesidades f!•icas o espiritual••· De ello llegamos al 

concepto de már-en de cultivo como la idee de que al crecer la po • 

blacidn, empuja al cultivo de más tierra, pero de que ello no ocu • 

rrirá si et producto que de ella ha de obtenerse no paea el 1acrif1 

cio que su cultivo implica, o sea, la tierra arable •dlamente es 

importante si es capaz de . generar un EX".'i;'l)E!ITE por encima de las n,1 

cesidades del productor. Desde lue~o que indicamos que este margen 
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y excedente varían en el espacio y el tiempo. 

En esto de la tierra resulta una cosa muy interesante. En teo

ría, existe un punto en el lar~o plazo en donde se suspende el cul• 

tivo de la tierra cuando no está presente el margen de cultivo ade-

cuado para un espacio y un tiempo, lo que explica la teoría de la -

renta de la tierra. 

Tanto el tamaño como la localizaci6n del 1uelo cultivable eon 

de importancia capital para el establecimiento de 1u explotaci6n y 

exi1te una tendencia al aumento del tamaño mínimo del predio confo~ 

me aumenta el i~re10 agrícola perc,pite. 

Preci11111ente el tamaño del predio es el crit;;rio fund11111entel • 

pare detel:lllinar la e1tructure agraria, ya que no suelen encontrarse 

explotaciones singularizada• en la• 1ociedade1 primitiva•. S61amen· 

te cuando la poblaci6n presiona •obre 101 recur101 territorial•• •• 

que principian 101 cultivo• individual•• y, la divi•i6n del trabajo 

permite la aparici6n de la ap;ricultura commrcial. E1ta liquida el • 

cultivo realizado exten1ivamente 1obre une tierra de propiedad del 

colectivo primitivo. 

Las formas de propiedad ion tres• 1) la propiedad cllllln1 2) la 

propiedad individual dididida en tre1 categorías, directa, aparcera 

y~ y1 3) la propiedad de la naci6n. 

L"s 111odalidade1 del cultivo ion primitiva, tradicional o de 

autoconsumo y comercial o de mercado. 

Finalmente, con1idera11101 que no exi1te bastante fundmnento hi~ 

t6!'ico para decir que la ~lena propiedad del suelo es causal de una 

elevaci6n de la producidn a~ricola y dej•mos claro que ~l feni5meno 

del cambio.mercantil de productos a~ricolas se fundamenta en la se· 

paraci6n ~eo~ráfica de la producci6n respecto del consumo. 
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En este primer apartado del Capítulo l también analizamos la -

mano de obra agr!cola, determinando su estacionalidad y que provoca 

un in~reso insuficiente de~ido a ln jornada anual escasa y discont1 

nua de las faenas agrícolas. La tecnificaci6n desplaza fuerza de t&a 

bajo aunque el fuei:te de la emi~raci6n a la ciudad e• que •dlmnente 

exl.lte una demanda limitada de mano de obra en la a!!ricultura y ad1 

cionalmente la proa paridad de la economfa en ~eneral la llmn• puea 

en el medio urbano exiaten más po1ibilidadea de desarrollo personal 

o aub•i•tencia. En la cuantificacidn macroecondmica de la poblacidn 

ocupada en la agricultura, t•MlllD• que no •e conaidera la mano de • 

obra aportada por loa fmniliare• del productor. 

La• oacilacionea de la demanda de producto• agrfcola• puede da 

jar •in empleo a aegmentoa importante• de trabajadorea, incluyendo 

• 101 t•cntcoa e1pecializado1. 

La aaignacidn de recuraoa para la foi:macicSn de ncunoa tuiM • 
noa en la agricultura no tiene una diatrlbucicSn cSptlma entre la in• 

veatigacidn, la enaeftanza y el adieatrllllllento de la •i~iente cmna· 

da de agricultores, 

In cuanto al capital en la a~ricultura, el ffaico •e conatitu· 

ye do la tierra en cultivo con aua edificacionea, cerca•, bordoa, • 

drenaje• y canales y embalses, además de todo• loa trabajo• inlWlli• 

dos en en acondiclonmniento de la tierra y loa aieblH, ma'quinaria 

y equipo• y herrmnienta• utilizad••· En la a~ricultura el capital • 

finan~iero disponible suela 1er muy limitado. Los producto• máa ren 

tables y los cultivo• que pueden ofrecer mia garantfa1 de retorno • 

son loa que encuentran más Ucilmente lo• recuraoa dlnet.1~01 para 

financiar la e~;·lotacidn. Por lo re~ular no ae cuentan con loa re • 

cursos para echar a andar el cfclo ar,rfcola y hasta que la cosecha 

no esta lista para la venta, el a~ricultor habrá do ser capaz de 
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encontrar len mec!ios par~ ,,1vir y par:a.r los p.a.stos GUC va. oriP..ina.n

do el cultivo. E•te hc•ho ei;pl ico la e:<istencia de EA::r-:.UP..U.. pero no 

justifica sus latrocinios. Uno de los factores importantes en la b~ 

ja productividad y la distor• ccSn del espectro de cul.,ivos en re la -

cicSn con las necesidades alimentarias de la sociedad, lo constituye 

las tasas de interfs leoninas.c;ue tienen que contratar loa ejidata· 

rios y propietarios para conser.uir el financiamiento entre loa pre! 

tamistas locales, en ocaaione1 ccmnrometiendo a un precio actualmen 

te bajo una futura cosecha que alcanzar' pr~cic1 mejore•. 

Por le regular, una vez que el e11rlcultor ª"' •ndeuda ya no pus 

de librarse del Yt180 del preatmni1ta. 

Sdlamente la• explotacio"es comercial•• debidamente or11anizadaa 

ion las que ••t'n actualmente recibiendo un apoyo financiero mi• o 
menos adecuado. Con la concertacidn de! TLC. 1e e1pera en el media· 

no plazo que exi1ta una tran1ferencia de recur•o• al campo, aunque 

•dlo para apoyar la produccidn de ventaja• comparativas y un merca· 

do aeguro de altos precios. 

Mientras 1ubsi1ta la actual e1tructura a11raria del pal•, aer' 

sumamente dif!cil que al campo concurran loa capitalH neceurlo• • 

puesto que los problemas de la tenencia de la tierra y •u pulveriza 

cidn se encuentran en el centre de la prcblem,tica del financiamien 

te rural. Adem&s, los rendimientos en el campo para el caplta •on -

inferiores y m'6ries~ozos que en la industria. 

En el se~undo apartado del Cap!tulo 1 analizamos las caracte • 

r!sticas de una ar.ricultura atrasada y encontramos que Junto a la -

explotacidn privada, comercial, moderna de elevada produccidn y ren 

tabilidad e intenso uso de capital y amplia orientacidn hacia la e¡¡ 

portacidn, coexiste una ar,ricultura tradicional, de autoconsumo las 
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má~ de lns veces, 

En una economía a~ricola subdesarrollada, los me=cados de los 

factores suelen ser imperfectos y existen trabas a la libre rnovili 

dad de los miarnds causada pe= factores institucionales y cultura • 

les, La participaci6n del Estado en la re~laci6n de las activida· 

des ap.rícolas provoca que los factores diverjan mucho de sus coa -

tos 1ociales, ya que las políticas ~ubern11111antales •• ses~an •i•tJ 

m&ticamente en favor de ciertos grupos. 

La imperfecci6n del mercado de la mano de obra impide la for• 

maci6n de un sistema •alarial que 1irva de base para la a•i~nacidn 

del excedente entre la• diver1a1 explotactona1. Lo mt1mo ocurra • 

con la tierra, dond~·1a tenencia 1e limita •implementa a la po1a • 

•idn y no a la propiedad, por 'o que no H puada hablar de un mer· 

cado para este factor. 

De esta manera, a falta de marcado• da1arrollado1, loa aju1te1 

le dan en lo• precio• d• manera violenta. 

En la agricultura atra•a~a, el campesino participa an loa ci¡ 

~uitoa de comerciali~acidn de manera forzada, involuntaria y la• • 

formas que asume la transferencia de 1u excedente so" la renta y • 

el impuesto predial, la etracci6n usuraria y la extracci6n median· 

te el capital mercantil y usurario. La capacidad de mantener la -

continuidad de las relaciones clasistas que posibilitan al comer • 

cio forzado y tfste se influi•en rec!procamente, afectar.do la aCWllU

laci6n productiva. 

La compulsi6n al mercado hace presa f&cil al campesino y le . 
hace vender una porci6n tan alta de su producci6n, corno venta for-

zada, para satisfacer sus necesidades de efectivo, que le queda 

muy poco para sobrevivir hasta la cosecha si2uiente, cerrandose el 

círculo vicioso de su endeudamiento y la manera ''normal" de la 
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extra,..cióri ~el e:tcedente, 

La part~cipaci6n involuntaria en el mercado y la come=cializa

ci6n forzodo suponen uno economía a•rícola poco propicia para la di 

visi6n y la especial.izaci6n clel trabajo. 

Si el excedente aportado se corresponde con el tamaño del pre

dio, en realidad es poco el que pueden contribuir nuestro campesinos 

con un promedio de 2 her.táreas por individuo. 

L~ salida para el campesino consistir!a en basarse en la intiu 

duccidn de pro~reso tlcnico, pero ello tiene un costo que no pu-c!e 

naP.ar y en todo caso, al •i~nificarle la liberacidn, 1u prestador -

no estar' dispuesto a financiarlo. Pero y en todo caso que ello oc¡¡ 

~era, la demanda efectiva en el medio rural es muy baja como para 

dar salida a la prod•.1ccidn extra. 

La superabundancia de mano de obra en el campo le puede em~l•ar 

para la creac~dn de infrae1tructura rural, •in embar~o los recursos 

no e.~i•ten o no concurren en la cuant!a nace1aria. 

En suma, el excedente expropiado al campesino no es la diferen· 

cia entre el valor de su produccidn y au in~re10 personal, •ino una 

ma~nitud mayor• la diferencia entre el costo de la produccidn y 1u • 

valor, ya que el rlr.imen de competencia es imperfecto. 

El apartado final del Cap!tulo l •implemente nos da una 1emblan 

za introductoria a ta a,ricultura mexicana, basada fuertemente en el 

análisis de su estructura a~raria, p~blacidn y atr11a, donde de1taca • 

que la propiedad social ocupa el 48.21 ~ d• todo el territorio naci~ 

nal, donde de este porcentaje sdlamente su 21.~5 % es susceptible de 

ser cultivada y su 3.5 3 es la que puede tener se~uridad de levantar 

<'asecha por cont•r con irrip;•cidn. _. 
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CAPITULO 2 
En este capitulo, mediante una investioaci6n bibliooráfica y docume,¡¡ 

tal do carácter social, jurídico e hist6rica se pretende establecer 

eso que en la Facultad se llama el proceso hist6rico que lleva a la 

ronfonnacidn de un fen6meno y de lo cual se parte para ller-ar a la -

detenninaci6n 16r.ica del mismo, a su arquitectura ld~ica de ensambl5 

je que se correspo.,de al prnceso de •o desarrollo histdrico, En "•te 

caso, a la mane~• cdmo se va dete:cminando al paso del tiempo un ••PA 

cio econdmico reacio a responder a las ~ecesidades del capital, de -

su valorizaci~n y de su desarrollo• la agricultura ~racticada en l• 

tenencia social ~el suelo, en la que la produccidn ae eje~ta •in • 

la ml!f!iacidn de un patrdn, pero bajo el illlperativo cate~drico dol -

sistema cap~talista de produccidn, una vez que late ha logrado calar 

hasta lo• hueso• a la formacidn •acial, •e quiera o no. 

E•te cap!tulo ~ontiene aabroaaa r.flexionea, a v1cea tot1l 1 ·• 

inJtilmente perdidas en mil diva~acion1a ain •entido, pero que al • 

final aterrizan en una proposi•idn b'•ica. 

Para lo• incautos ocupados ~e llenar expedientes de tesis como 

ciertos doctore• de nuestra Facultad, este cap!tulo no debiera d1 • 

aer m&s que la exposicidn de los antecedentes del probl9111a a inve•t1 

~ar. Pero en este caso las cosas no resultan tan claras, pues In rea 

lidad el propio contenido del cap!~lo ya nos e•t' planteando una • 

hipdtesis que lin tene~ nada (!l.1e ver con lo econdmico, representa • 

el fondo dltimo de este aspecto para la investi•acidn practicada ya 

que finalmente es el hilo conductor que da •entido a la ~resente in• 

quisiei~n sobre la economía de la Agricultura mexicana ~en lnfa~ts • 

en la tenencia social del euelo. 

En el primer apartado del Capl'.tulo 2 exponemos nuestro proble• 

ma de investi~acidn, que se teje en torno de la existencia de un -
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espacio de la nr.rieultura mexicnnn, que dfa a día se aleja ~~s de -

de ln nrticulnci6n ~eneral de la economía. La fotnla de tenencia del 

suelo arable -P.jidal v cor.runal- que no parece responder a la din&

mica del capitalismo en México, no lo hace por sí misma en cuanto -

tenencia, sino que ésta no ha lop.rado adecuarse al desenvolvimiento 

econ6mico nacional como forma híbrida que es, creadora de candados 

que impiden el desarrollo pleno de la• relacione• capitalista• de -

producción en ellas, 

La naturaleza de la tenencia 1ocial, de la a,ricultura practi• 

cada en ella, deviene de todo un proce10 ló,ico e hi1t!Srlco que ha 

llevado a la conformaci!Sn de un 1e,J11ento 1wn11111ente •i~nificativo de 

lo• recur101 del 1i1tema marcado por la ineficiencia de llU uao. Lo 

que aquí conaider1111101 una de•i,ualdad entre las diapo1icione1 de ta 

le• recur101 por parte de la ap.ricultura ca111pe1ina y ejidal y 1u 

aportaci!Sn econ!Smica al conjunto del 1i1t111a. 

E1te problema 1e ori~ina en 101 1alda111iento• de a1unto1 1ocia

le1 y de justicia• hi•t!Sricas acaecido• de coyuntura en ccyunture -

nacionales, m'• empujadas las 1upue1ta1 1olucione1 por •l imperati• 

vo de traer la paz social que por realizar la traza de un proyecto 

econ!Smico para el país. Enfrentado el ~rupo en el poder al momento 

de su coyuntura, •u respuesta ha al.do auy variada y al.empre ha rea

pondido a las circunstancias del momento. 

Preci111111ente, es con C&rdena1 que arranca el problema, pue• 

enfrentado a la irminencia de un nuevo estallido aocial, opta por -

la realizaci6n del reparto a~rario, lo que llevaría con el tiempo a 

despojar de toda iniciativa al campesinado y a su aujecldn férrea -

por parte del Estado. El manejo político del problema a~rario, illlpi 

did que la propiedad del ejido y la comunidad se desarrollara de 

acuerdo a la lór.ica del capital. 
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En el seP-undo apartado del Capitulo 2, buscnmos analizar les -

ar.tecedontes más remotos en la historia nacional do eso que der.omi

namos propiedad social de la tierra en la a~riccltura mexicana. Ello 

lo hacemos echando mano de la bibliovrafía pertinente y de los di -

versos estatutos jur!dicos que a lo lar~o del tiempo han deteanina• 

do la evolucidn de las modalidades de la tenencia del suelo en la • 

a~.ricultura. En este apartaclo analizamos desee los Aztecas y hasta 

el Porfiriato. En la lpoca prehisp,nica encontrftll\os c¡uo las formas 

de la tenencia del suelo se encontraban en plena tran1icidn hacia • 

modalidades c¡ue de haber 1e1EUido •u d11arrollo natural, nece•aria • 

mente habr!an de desembocar en la propiedad privada. Lo cual demu11 

tra c¡ue en esos tiempo• no le puede hablar de una preferencia del • 

habitante del Ana[huac por la tenencia colectiva del 1uelo, a lo sumo 

esta modalidad deven!a una razdn natural en una econom!a donde adn 

la poblacidn no empujaba •obre de la tierra arable disponible. Al!, 

no se puede decir que la propiedad ejidal y comunal 1e encuentre en 

raizada en el alma del pueblo mexicano. Lo c¡ue deja aclarado el 

Apartado y adem's nos explicita la concepcidn de propiedad, no en • 

tlr.ninos absolutos, que pose!a el pueblo Azteca, a juzr.ar por la ma 

nera de conducir sus RUerras de conc¡ui•ta y el tremendo pasmo c¡ue • 

les causo enterarse que el Espiú\ol •! se conceb!a COlllO un 1er aleja 

do de la naturaleza, con pretencione1 absolutas sobre el universo • 

en el cual viv!a. 

En la lpoca colonial, diatin~uimos le Repartimiento, la Enea • 

mienda y el Corre~imiento, c¡ue en el fondo representaban formas de 

propiedad del producto de la tierra y el usufructo r.rads del traba 

jo del ir.did, po!:'O no del suelo ni de los hombres, posesiones de la 

Corona y s•fbditos del monarca, respectivamente. Hasta mediados del 

sir.lo XVIII, la miner!a est& en la base de la econo~!a de la t:Ueva 
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r.uevas femas de propieclad tr01ídas po:- los es paf.oles, en cuyo ori • 

~en se encuentran las t·:ercedcs Rea.les 1 las Peonerías y las C"ball~ 

rías. ,\ lo lar~o de h época colonial 1 los naturales lucharon por 

mantener las formas comunales de propiedad por medio de mantener -

la cohesi6n física de la comunidad ind!o.ena. 

El periodo de conquistas expedicionarias destzuye la cohesidn 

social del ...indo indígena al aniquilar todas las formas de re~ula

ci6n econ6mica que habían lle~ado a darse los naturales para prott 

~erse de la estacionalidad y fen6menos aleatorios de la a~riCl.lltura 

El encomendero encuentra el limite a la explotaci6n ah! donde 

ae compromete la propia existencia f!sica del indio tributario. 

A principios del •itlo XVll, la organizacidn de la produccidn 

ar,r!cola e1 hetero~&neo, donde las comunicades ind!~enas conviven 

las eataneias eapafiolas. De esta dltima empieza a •úr~ir la Hacienda 

que durante tres si,los ser& el eje de la ar.ricultura mexicana. 

El sistema de la hacienda estaba compuesto de tres tipos de -

ecor.om!a• la del hacendado, la del aparcero o arrendatario y la de 

los comuneros o pequeños propietario•, esto• dltimos cuyas parce -

las se encontraban fuera de los l!mites de la hacienda. 

1.a fiitura del Nayorazgo, era para la hacienda un tmpedimiento 

crucial para su desarrollo, ya c¡ue si~nificaba c¡ue sdlamente uno y 

sdlo un suscesor heredaba la propiedad, el mayor de la familia. E1 

hasta 1838 que el mayoraz~o deja de existir le~almente. 

Con la expedici6n de la U:Y DE DES;,i.!oRTlZAClOll llZ BIENES DE -

NAl!OS HUE:RTAS, los ind!,.enas perdieron la capacidad de 'poseer y 

ad::linistrar bienes raíces. Esta ley ordenaba el fraccionamiento de 

las tierras y su adjudicaci6n individual. Las co~pañias deslinda -

doras despojaron a la comunidad ind!•ena de sus tierras y cal~ muy 
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hor.do ello en el ñnimo del no.tura! 1 tlC\.!.-nulandosc el resentimiento .. 

que h~ria c>:plosión en la Revolución. 

El latifundio llenaba a pesar de una manera peor que las insti 

tuciones ce las mercedes o de las er.comiendas del virreinato. La --

única salica a la opresión la representaba la 

del opresor. 

iminación f!1ica • 

La1 LEYES DE REFORMA representaban al minúsculo universo urba-

no del pa!s, buscando imponerse y transformar la realidad de un uni 

verso rural inmenso en lo f!sico y to eapiritual. Ella• y la pol!t1 

ca del Porfiriato en materia a~r!cola, propiciaron el de1pojo da •• 

la• tierra• que adn pose!an los grupo• ind!genaa. l!ecupararlaa fue 

motivación para lanzarse a la Revolución. 

En al tercer apartado dal Capftulo 2 conceptualizlllllOa al ejido 

como un producto b'sico de la Revolución mexicana. De ll 1e habla • 

por primera vez en una procl ... zapatiata da 1911 y ya en un conte¡ 

to ar,rario. Et concepto se incluye en la ley del 6 de enero de 1915 

promul~ada por Carranza. Esta ley trata a colación la ley de mano• 

muertas, especificando que no ae trataba de revivir a las antiguas 

comunidades, •ino de dotar de tierra a la población miaerabla, y que 

latas no pertenecer!an al pueblo en comdn, aino que debfan dividir· 

se en pleno dominio con laslimitaciones neceaarias para evitar 1u • 

venta y et acaparamiento de la propiedad. 

La Con1titución del S de febrero de 1917, 1e hacia aco del ca 

rrancismo, pero haciendo aparecer la palabra ajido ca et sentido da 

las tierras del común, inembar~ables, imprescriptible• etc. 

De acuerdo a la investi~ación realizada, el ejido ~o representa 

el triunfo de la propiedad comunal, sino que es una forma embozada 

de pequeña propiedad o minifundio, producto de un intrincado 
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l;i.berinto de alianzas y contradicciones entro c!iferentes clases y .. 

fracciones clo clnsc que se estructuran en el seno del Esta¿o erna.na

co de la Revolución. 

Ln leoislnción me~icnnn previa a 1992, no defir.e formalmente -

al ejido. Pero lo podemos caracteri?.ar como el producto de un proc~ 

so de dotnción donde no hay venta sino recepción y sujeto a r.ran -

cantidad de restricciones y limitaciones, como aquella de que para 

ser ejidatario se requiere de ser pobre y se~uirlo siendo para no -

perder los derechos. 

El ejido ae ennarcaba dentro de una serie de instituciones es• 

tatales y paraestatales que le condicionaban. Al prohibirse 1u ven

ta y arrandamiento 1 la ley lo colocaba al margen de la dinimica -

del mercado, y con ello a una porción inmensa de la tierra arable -

del pa!a. En realidad es una pequeña propiedac:l privada corporativi• 

zada que lo que hace perder en tlrminos de desarrollo de siStama e.a 

pitalista de producción lo ,anó en estabilidad pol!tica para la na

ción. C'rdenas al realizar la reforma aP,raria a fondo impidid que -

el campesino revolucionario fuera liquidado por la bur~ues!a a~ra -

ria triunfante, pero porque no ten!a otra salida, enfrentado a una 

~ran crisis económica y a la acechanza del imperialismo ~rin~o. 

En esta parte del Cap!tulo 2 es donde se expone la hipdtesia -

del incauto, relativa al asiento ~eoa~r!cola del poder pol!tico en 

el pa!s y su último movimiento que le hizo escapar al Noreste indu~ 

trializado a mediados de la d'cada de 1980. Lo cual no resumo pues 

si~nifica mucha tnlacha explicativa, y en realidad es una hipótesis 

en paralelo a la presente investi~ación. 

El reformamiento de ln a~ricultura realizadn por Cárdenas se -

puede inscribir en la v!a fa~ner de transformación a~raria. 
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Lo nnterior e.lado que e::istín una incapaciCnd eco~6mica Cel 

arrc:r.c!nta.rio cnpitnlista ·r.ruy larvario en ese entonces·, ranchero, 

parn su volcroen de capital en juo~o, ante una situación de atraso -

en las relaciones de producci6n en lns haciendas que impedían la PS 

netración del capital en al a~ricultura, pero que al menos le disol 

v!a el obst&culo del latifundio, allanando el camino para el desa -

rrollo del capital. Aunque en la creación del ejido, se constitu!a 

una contradicción a lo anterior al impedir la posibilidad del 

uso efectivo del trftbajo subordinado y el arrendamiento foi:mal de • 

la tierra ejidal. 

Pero en 1992, tal ranchero, arrendatario capitalista y cuyo • 

111&1 lejano or!@en •e remonta al soldado espaflol que decidid labrar 

la tierra con sus propias manos y cor.er india por esposa, ya era • 

todo un poderoso bur~u4s en el medio rural y al modificar et 27 

Con1titucional ae le entre~a en charola de plata et ejido. 

Precisamente en la parte final de este tercer apartado del Ca· 

p!tulo 2 analhamos la t:ueva Ley Al!!raria, derivada de las modifica• 

cienes al art!culo mencionado. 

En ella, se separa el derecho a la parcela sobre el derecho a 

los terrenos de uso coimtn. Ahora pueden transmitirse •eparadamente 

ya '<lle el ejidatario es propietario individual de la parcela bajo • 

el r&gimen de propiedad privada y puede ser objeto de cualquier 

transacción jur!dica, transmitiendose por cualquiera de los foi:mas 

reconocidas en la ler.islacidn civil. Tale• dos derecho• hacen que • 

exista el riesr.o real de que los ejidatarios sdlamente poseedores • 

de t!tulos sobre terrenos de uso cor.n!n puedan decidir s~bre el des· 

tino de las tierras parceladas y visceversa. As!, el Estado ha 

abierto todo resquiscio para que el capital se intriduzca al a~ro. 



-273-

!n ln nueva lerisl~1ción, la propicd~c! social formal:;i.entc siO?UO 

sienCo inerabnr~ablc, imprescriptible e i~alienablc con Ccter.nin~dns 

condiciones (art:, 7~), Pero el art!culo 75 de ln i:ueva Ley Auaria, 

a.l permitir transmitir su dor:iinio a sociedades mercontiles o civi -

les en el supuesto que no se cumplan las obli~aciones contraidas de 

las cuales es ~arante la tierra, vuelve ello meramente declarativo. 

De hecho, la propiedad social del suelo en la aP.ricultura ha -

pasado a mejor vida en los tlrminos de la ley y, además, al dero~ar 

el estatuto anterior que marcaba la obli~atoriedad de la 1ujecidn -

forzosa a la tierra y la dedicacidn pei:manente al trabajo a~rfcola, 

se abre la posibilidad de la vfa junker en la reestructuracidn de -

la propiedad rlistica y •• abandona la funcldn 1ocial de la propiedad 

de ejidos y comunidades. Ahora el objetivo estatal ea alcanzar la -

justicia social creando condiciones donde la movilidad de la tierra 

lleve a la ~eneracidn de empleo• en el medio rural y 1ea posible las 

inversiones al garantizar •in restricciones la propiedad a~rfcola. 

Loa llamados cachorros de la Revolucidn hacian 1uya1 t••i• juA 

rista• al considerar al ejido como un pa•o intei:medio en la tran1f2r 

macidn del campesino en una vasta cla•• media de propietario• a~rf

cola1, pero al inicio de 101 treinta• el futuro del ejido ••taba en 

entredicho y se señalaba que no habfa funcionado acorde con la• n•$• 

sidades de la nacidn. 

El Cddieo A~rario de 1934 concentrd toda la le~islacidn di1pe~ 

sa y fue el que establecid el derecho de los peones de la hacienda 

para obtener un pedazo de tierra. 

La or~anizacidn campesina fue un aspecto de capital importan -

cia en el Plan Sexenal, mismo que pon!a el acento en la promocidn -

de las socieda~es cooperativas aer!colas, pues supon!a que 
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despertaba el espíritu de disciplina y de solicaridad social e~tre 

los carr.pesir.os, La cooperativa posicilitarra la existencia de alma-

cenes comunes, plantas empacadoras y sista~as de transporte, además 

de un sistema de SeP.Uro a~rrcola y la or~anización de las ventas. 

Hasta Cilrdenas, la reforma •!Pre ia se había conducido dentro -

de los límites estrictos del modelo de de orvanización primitiva 

del ejido, •in tratar de cambiarlo hacia formas supriora• de produs 

ción, sino que exclusivamente tratando su situación, ya que parec!a 

imposible hacer lo contrario por la caE'll!a fi1cal y 1ocial que impl1 

caba 1u tran1formación radical. 

La nece1idad de apoyo• llUbern11111entale1 e1peciale1 para 101 •ji 

do1 condujo a la ley de cr"11to a,.r!cola de 1934 que creó al Banco 

Nacional de Crldito Rural, mejor conocido como BANJlllAL y entre los 

campesinos como BANDIDAL. 

No m'• del 25 ~ de los ejidatario• eran atendido• por al banco 

Sa,.,Jn e1tudio1 para la fpoca, el ejido colectivo ra1ultaba m'• 

productivo que la propiedad privada a~r!cola, aunque no incluyen en 

101 coitos da producción el importa de la mano da obra,ni la ecla • 

racidn de que lea re,.iones de alto• in,.re101 para al ejido H a1ocia 

con cultivo• anuale1, susceptible• de mecanizecidn y di1ponibilidad 

de buenas tierras, exten1ión adecuada de la parcela, nien rl!!iman • 

de lluvia• y la existencia de financiamiento y obras de infraestru~ 

tura hidroarr!cola y civil. 

En el dlti~o apartado del Cap!tulo 2 analizamos la evolución • 

de la propiedad social de la tierra en la se~unda mitad del si,lo -

este que vivimos. La irrupción de la Se,.unda Guerra Mun'dial en 1939 

contribuyó a 1Penerar un clima político donde el lenr>.Uaje revolucio

nario bajó de tono y se dejó de hablar de revolucionarios y reaccig 

narios, para empezar a hacer llamados a la unidad y a la elevación 
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dol esfuerzo proc!uctivo po.ra cor.tribuir a ln victoriu aliadn. 

entre 1940 y 1950 ocurre la primera acumulaci6n industrial del 

país y la n~ricultura empieza· a recln:r.ar su papel corno el motor del 

crecimiento eco~.érnico del país, aunque después de Cárdenas el acen• 

to se pone en las medianas y Rrandes extensiones de tierra pues •e 

ller.6 a pensar que el sistema ejidal atrasaba el pro9.raso de la 

a~ricultura. Además éste rozaba con el RObierno y 101 aP.ricultores 

privados. Se empieza a manejar el concepto callista de l\EFORMA .v:l~ 

RIA lNT<nBAL, como un m's complejo sistema interrelacionado de pro· 

ductividad aRr!cola. Los apoyos p;ubernamental•• al ejido fueron re

tirado•. La nueva importancia. que ae le daba a la propiedad privada 

condujo e una pfrdida de •i~nificancia de la OrRanleacidn ejidal y 

a acentuar la importancia del cultivo individual de la parcela. 

Corno resultado de la Política de Unidad Nacional durante la 

auerra, las orRanizacione• campe•inaa tei:minaron por ser coptada• • 

por el •obierno y transformadas en un apéndice del Estado. 

El presidente Alem'n incrementd sustancial.mente la obra da in· 

fraestructura hidroa~r!cola favorecedora de la tenencia privada. El 

crldito oficial disminuía marcadL~ante y tendía a concentrar•• en -

'reas de cultivos comerciales, donde la fi~ra cooperativa era dni· 

camenteformalidad para obtener el crfdito respectivo. La idea era -

mantener funcionando al sector ar.rario para que aportara la• nece14 

rias divisas para la industrializaeidn de manera sustantiva, najo -

el pror.rama de sustitucidn de importaciones de reciente cuño. 

En 1950, el sector primario, sin la minería, produjo el 19 % -

del Plb y el 47,5 ~del paquete exportado~. La.a~ricult\ira, por 1! 

misma contribuy6 en ese año con el 34.5 % del paquete. El acento se 

ponía más en la produccidn de la a~ricultura que en la reforma so • 

cial. La funci6n social de la aP.ricultura pasd de alimentar a la 
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poblnció:i rurlll er1 una a..üplia vuriedac! da rr.erc:ados y relacione~ no 

mercantiles 1 a nli:ncntnr n 1 as enor.acs mnsas urbnr.as que no teninn 

por sí mismas a mediro de producción de sus propios alimentos. 

Al pasar la ecor.ornía del predominio rural al urbano, el peso 

de la a~ricultura era desplazado por la industria, dejando de ser 

el motor del crecimiento para pasar a ser un adjunto de la indus -

trializaci6n, donde el problema del mercado se le presentabe d• mA 

nera más ir.mediata que el de la reivindicaci6n social. La aliment~ 

ci6n b'sica del pueblo y la producci6n que la sati•facfa1 dej6 de 

ser el objetivo principal de la ar,ricultura como 1i1t1111a. 

Las deficiencia• da la ª'-ricultura nacional fueron mhora ••fta 

ladas por la insuficiencia del mercado en zona• me~inale1, •'• que 

a la inadecuada distribuci6n y control de le propiedad econ&nica. 

las esperanzas gubernamentale1 para mucha• comunidad•• rurales 

no era tanto_au inteRracidn al •i1tema a!rfcola que 1e expendfa, • 

como la inte~racidn individual_del C!llllP••ino al tran1foz:medo marca 

do de trabajo industrial. Se apoyaban la• cadena• de comercializa• 

ci6n con el objeto de sostener el inRre10 rural. !1 objetivo final 

de la reforma apraria inte~ral devino la integraci6n capitali•ta -

de toda la ar.ricultura al sistema de mercado. Pero su primer l!nea 

realmente no funcion6, pues la obra a~rohidrlulica no aport6 un e1 

fuerzo en la soluci6n·del creciente desempleo en la• zonas rural•• 

la concentración de la tierra y el atraso del sector en su conjunto 

como tampoco tuvieron exito los distritos de rie~o en la racionali 

zaci6n de la distribuci6n de los recursos del campo para el benefi 

cio del consumidor nacional de productos ª"ropecuarios .' 

Los distritos de rie~o básicamente le permitieron al Estado -

la potencial oportunidad de satisfacer las necesidades alimenticias 
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c!c!. p'.!eblo, nunc¡uc el producto de la; distritos se consur.lieran cor.io 

biAr.eo privados ce axuerdo a la estratificaci6n del in~reso y de -

la rlistribución rle la propiedad. 

El campesino quec!6 atrapado en las redes del B.\r:JID..\L, La ma

nera que se encontr6 para que el banco recuperara sus créditos fue 

que éste pudiera reali?.ar la comercialización, dejando los proble· 

mas de la or~anización en las sociedades de crldito, con lo que el 

crédito perdió mucho de su función social, propiciándose el colap

so de la producción colectiva y diluylndo1e la iniciativa campe•i· 

na en el paternalismo e1tatal, 

Para los años 1esenta, un adver10 clima pol!tico más problemas 

económicos y socialea.hab!an contribu!do a la di1olucidn de la or• 

,anizacidn econ&nica del sector ejidal, aunque en al•unas poca• 

áreas ~eo~r,f icas Sej!U!an existiendo variedades de or~anizaciones. 

colectivas y aemicolectivas. 

Con el advenimiento de la Alianza para el Pro~reso, la plane.a 

cidn econ&nica (se instaura el Presupuesto por Pro~ramaa), una 

aproxirnacidn inte~ral a la Reforma A,raria fue la orden del d!a. • 

La ~ran propiedad ar,r!cola, en orden de mantener su propia le~iti• 

midad, deb!a otor¡!ar atención al ejido. Con Ldpez Nateos, en teo • 

r!a, la prioridad fue rep:resada a los ejidos en los nuevos proyec• 

tos de irri~acidn. Se crearon los primeros ejidos ganaderos y fo • 

res y se instaura el FO~AFE para dar un uso planeado a los fondos 

comunes del ejido. El resto de la tierra por repartir era en su m.I!. 

yor!a inútil para el cultivo. 

Diaz Oren~ si~ui6 más o menos la misma estrate~ia: creando el 

B.\t·:co li.\CIO!!AL .\Gf<OPECUARIO (una r:.ta) sin suprimir el Banco llacig 

nal de Crédito A~r!cola (otra rata), con el prop6sito de que 
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el crédito se descentralizara, buscar.do la. ir.te"'r<.1.ci.ór. ra,..ional c!e 

la a(l'ricultura. 

Se cstilbleció el PRCf'R.l:·'..I N.\Clú;;,\L <V'l\,)Rl0 p"ra l'1 loc"li"n -

ción de tierras susceptibles de ser repartidas. La caloni=ación 

fue desi~nada como una solución a la falta de tierra. 

A mediados de los sesentas, el crecimiento a~rícola ahbía re· 

c-~perado al~o de sus tendencias al alza, pero c¡ue las conservara • 

lucía incierto. ~l crecimiento del sector había sido ~encrado por 

una pequeña fracción de 110 productores como resultado del incre -

mento de los rendimientos del 1uelo re~aclo. Pero ahora la tierra • 

adicional era lllUY reducida y el costo de los proyectos de rie~o hA 

b!a subido aen1iblemente. 

La dlcada de los sesentas le caracterizó por llevar a la con• 

1olidación de la empresa oli~opólica con fuerte presencia tra•na ~ 

cional como la unidad productiva dominante en la economía mexicana 

en una situación de ~randas reza~os y desequilibrios b'sicos de ca· 

r'cter estructural, deltac,ndose la precaria situación del campo, • 

Si bien late en los años del desarrollo estabilizador contribuyó 

con un flujo inter:mitente de mano de obra barata por el caudal de • 

productos ar.rícola• que sostenían bajo el aalario y adecuadas las • 

ganancias, poco a poco la falta de capitali~ación, la explosión de• 

mo~r&fica y la falta de atención a la justicia social, le llevó a 

una situación de desequilibrio en relación con el resto de la econQ 

mía mexicana en su conjunto. 

Para el tiempo de Echeverría, había sínto~as de enfermedad en 

el modelo de sustitución de importaciones, el desarrolto estabili· 

2ador había lle~ado a un límite marcado por el a&otamiento del mo• 

delo de acumulación. 



-219-

L.is contr.:..Cicio?"<.es pri:-.cipalcs eran el cictc:-ioro Ce los tér:::i ... 

nos c.~ol interca.."Tlbio con el e~:te::ior, el c::-ecic:1te dé!icit fincal, -

ln cníCn Ce la tusa de ~unar.cin en el ~ercndo interno, la entrada -

de la econo..-.ia mundial en un prolonr.uc!c perieco de recesión combin.!! 

da con inflación y el endurecimiento de las condiciones del crldito 

externo, más el afloramiento de las limitaciones estructurales del 

ll!Odelo de crecimiento Vi•enete en el pa[s. 

El pro~r~~a a~rario de Echeverr!a era para traer alivio al 

••ro a•obiado por las contradicciones del desarrollo estabilizador 

Quedaba poca tierra por repartir, por lo que loa proaramaa de 

organización habr[an de tomar liP.ar en ejidos no econ&nicos y fra: 

mentados, Además, ya ae hab[a perdido el control eubernamental de 

las orP.anizaciones del campo. Por doc¡uier proliferaban o~ani•mo• • 

independientes de campesinos. 

Los años setenta• marcan la internacionalización de la ••ricul 

tura mexicana. Los a~roneaocios procuran la ~eneración de valor ª'l:S 
aado an el campo, la articulación da la producción con el mercado y 

el incremento de la intervención estatal y de la inv••ión extranjera 

directa en el sector primario. 

La pr,.resiva inte2ración de la aoroinduatria.a un nivel intarnA 

cional, ha conducido a un cambio cualitativo en au composición • Los 

nuevos enclaves aP.r[colas de exportación aparecen más conectados a • 

un estandar internacional de tecnoloo!a, creación de proceao1 de tri 

bajo y valoración que antes. Tal inte~ración ha tenido un doble efe¡ 

to en el nivel de producción• Los bienes aP.roindustriales son impli· 

citamente más aceptados en los mercados internacionalea'y la tecnol2 

lo~!a de producción, determinada por su amplia utilización fuera del 

pa!s, no necesariamente es la más apropiada para la producción aer!· 

cola mexicana• por sus altos costos o por los requerimientos del pa!~ 



- 22.0-

Capitulo 3 
En el primer apartado del Capitulo 3 1 f.und~~ent:unos la hipótesis de 

inventi~acidn, esta es, que el cor.junto de la tenar.cia social e~ la 

tierra en la ar.ricul tura me:dcana presenta un elevado costo social, 

si se atiende a la existencia real de posibilidades de darle un me-

jor uso productivo. En primer lup.ar consideramos que la investip.a • 

cidn se justifica plenamente ya que autores como Salomdn Eckstein y 

Reyes Osario han diacurrido al respecto tratando de detez:minar la • 

productividad ejidal y, además, en nuestra Facultad, varias tesis • 

profesionales se ha elaborado para elucidar el punto, En el ca10 de 

101 primeros mencionado•, 1u error metodold~ico ha •ido aplicar de 

manera muy e1tricta 101 principios del pen11111iento econdmico orto • 

doxo, donde •dlamente 101 factor•• productivo• que presentan e1ca1ez 

ion susceptibles de entrar en la cuenta econdmica de 101 coito• en • 

la funcidn de transformacidn. 

La hipdtesis •• fundamenta en que no es el ca10 de la a~ricultl! 

ra practicada en ejidos y comunidades campe1inas encontrarse produ • 

ciando con un d&ficit constante, pues en t&z:minos de la racionalidad 

ca~italiata, &sta no se haya plenamente inteerada al sistema. A lo • 

su.~o lo que tenemos es es una subsuncidn indirecta de la a•ric~ltura 

de la tenencia social al sistema veneralizado de explotacidn capita· 

lista y que se pone de manifiesto al examinar los resultados a~rep.a· 

dos de su produccidn respecto del inereso que les eenera a los camp~ 

sinos en ~eneral y el nivel de bienestar y consumo que les pez:mite. 

La metodolo~!a para el examen de la hipdtesis de investioacidn 

considera en el eje a los precios, su mecanismo de foz:m~cidn, como • 

la manera que la sociedad asi.Pna los recursos productivos y distribl! 

ye lQ renta del sistema, para caer finalmente en el problema del ma¡ 

p_en de cultivo y el excedente ecor.dmico de esta 11'!ricultura. ::os 
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i:i.tcresn snter teóricar.-,ente cór:'.o es <¡t!c viene el e:·:ce:dc:·,te nl rr:..1r1Co 

)' de qué manera su destino ya se er:cuer:tra p1·c:Ceter:r1ir:ac:!o. Le~taca 

en todo de ésto que sólo una porción mi'.nb:a ele la pol::lación se en -

cue~tra lnbrando la tierra y con ello todos en la socieCad cc~en, • 

pero quienes proveen del alimento son los que más sufren las fati -

Ras de un empleo poco considerado y peor remunerado. 

Al establecerse las relaciones de intercambio entre producto • 

a~r!cola y producto industrial, los economistas han señalado la de~ 

proporcionalidad de tal relación en contra del campo y en favor de 

la ir.dustria.' Nosostros creemos que, abstra!da de la circulación 

por el medio que sea una porción del producto a•r!cola y empleada • 

talentosamente por el in~enio del hombre en un producto, 1i1tema o 

innovación, renresa tal porción al campo con el poder de incremen • 

tar los rendimientos aPr!colas, merced a la recomposición efectuada 

en la producción. Quien posea tal clave tecnoló~ica podra reclamar 

para a! la e):istencia de ese myor producto. Y lo mismo ocurre en la 

industria y en la relación de 4sta con la a~ricultura. Pe ahi nace, 

en lo fundamental, la desi•ualdad del intercambio mencionado. Aunque 

lo anterior se amplifica o disminuye por otra serie de factores que 

van más allá del mero fenómeno económico. 

La t4cnica para examinar la desi•ualdad disposiciones•aportacio 

nes de la a~ricultura de tenencia social es simplemente comparar el 

cuadro productivo de esta av.ricultura en relación con los insu.~os • 

empleados, correlativ~~ente a la producción obtenida por la a~ricul 

tura de tenencia social. Realizar un análisis e:thaustivo parte a 

parte de la estructura de costos para el conjunto de l¡ producción 

de ejidos y comunidades nos llevaría a un manejo de base de datos • 

de un ta~alio inicial de 30 cajas de diskettes de alta densidad, só· 

la~ente para vaciar la información existente al respecto en el 
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cst;.!c!io ::-eali=nc!o en el Cole<:io de Postr.radu'-lc!os Ce Cho.pir,~o der.om,i 

naclo .\:lAl.lSlS i:.E LA FCLlTIC;, :ST.;T.;L Y E.\SZS DE L.\ .. EST:UT:;:r-u ~,:: 

co¡;\·t::-.SIOH ;::¡~ LA ~':!~.lCLlLTL'F.A, lo q1.:e no es el caso, ya que en real! 

dacl las cuitas de la presente investi•ación y su hipótesis central 

se ha lle~ado a decir por ah!, es un problema de PeroP.rullo. 

Sin embarr,o se busca hacer luz sobre la situación material del 

cultivo de la tierra de tenencia social en Md:cico, buscando poder -

sentar alr-unas bases prepositivas para su cambio y que consideren -

no sólamente el aspecto económico, sino que tambiln involucren el -

aspecto problemático de la sociedad, la politica y la cultura. 

En este primer apartado consideramos que la1 fuerzas de la na··, 

turaleza ropresentan una extraordinaria econom!a externa para el 

sistema económico que vivimos y que no tenemos una buena explicación 

económica para ella, m's all' de relacior.arla con el trabajo y el -

capital. Tambidn consideramos que la a~ricultura siempre ha •ido el 

atolladero de la sociedad humana y que los impulsos primi~lneo1 en 

la formación de los precios del sistema econdmicose ori~inan en el 

campo, aunque la explicación económica de la a~ricultura siempre ae 

encuentra fuera de ella. 

En el se~undo apartado del Capítulo 3 decimos que la eatructu· 

ra ar,raria conte.~poránea del pa!s es resultado de los avatare1 de -

la inserción mexicana al sistema capitalista de producción, ante las 

peculiaridades de la formación social que presentamos ante la hist2 

ria. El aislacionismo ~eorráfico durante much!aimos años impidió la 

plena ir.corporación de toda la tierra a la dinámica mercantil . . 
Decimos que e::iste una descorrespor.denci" básica de carácter -

económico entre el usufructo de la llamada propiedad social de la • 

tierra en el medio rural mexica~o y el beneficio social que repre -

senta su c1.1ltivo, ya que la diná.~icn inercial de su explotación no 
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séla.'1'.entc i:ntJil:o q'.:.e se le pt:edn Car un mejor uso productivo, sino 

que tol.T.bién su situaci~n de relativa lejanía del mercado le lleva a 

deter:nina" que una porci6n considerable de la poblacidn mexicana 

permanezca en ur. estado de perpetua miseria, representando cada d!a 

m&s un pesado lastre para la sociedad en su conjunte. 

Es notorio en la estructura a~raria del pa!s que la propiedad 

privada ha alcanzado un nivel de desarrollo próximo a la par de lea 

pa!ses vanzados, en tanto la propiedad social ha acentuado su atra· 

so y su cercanía al conflicto social. 

De acuerde a nuestro cuadre 2.4, m'• de la mitad de todo el ts 

rritoric nacional es de tenencia social, apiñandcse en el medio ru

ral un tercio de la población del pa!s y contribuyendo al PlB la 

a~ric:ultura con menos del 9 %. La propiedad privada rural apenas 

cuenta por un 30 % y mantiene una productividad alta de la tierra. 

De hecho, el 73 % de les beneficiario• del rie~o ion ajidatario• 

en les casi seis millones de tierra• que le pueden re~ar. 

Por otra parte tenemos mas de dos y medio millona• de hect.i 

reas orr-anizadas en parcelas de menos de cinco y de la• cuale1 al • 

7S % no cuentan con el apoyo de BA111llJRA1.. Adeinia de que 1dl1111ente • 

el 30 3 de to¿os le ejidos y comunidades apenas cuentan con un tra~ 

tor y que de acuerde alcriteric oficial, en lo futuro ne seri posi

ble que la produccidn crezca en función de la ampliación de la su • 

perficie a~r!cola, sino que con base en la productividad del .suelo. 

La situación de la parcelación individual hace posible, con el 

nueve ordenamiento le~al para el a~ro, que se efectue la a~ricultu· 

ra por cor..pra, pues tal parcelación ya nos indica la voC't.ción de la 

tenencia social para incorporarse al mercado, adem&s de que cas! la 

mitat de esta tenencia ya trabaja con cr&dito o se".uro, aunque 



sc:boicte el hec:,o c!c c;ue ele 1990 " 1993 h"Y" C<>Ído 1'1 habilitaci6n 

ele ~.1::Lv~c.IL a la superficie c!e riep..o y ele tem¡::oral c!c I 951 bcctá

rc"s" s6l~~e~tc l 20S, ele un universo de casi veinte millones. Por 

lo demás, sdlo un cuarto de estas ~ltimas reciben asistencia t~cn! 

ca para su cultivo. 

PP.OCAMPO ha planteado que "La modernizacidn del campo requie· 

re de la capitalizacidn de las distintas foZl!lal de tenencia de la 

tierra para elevar su productividad y el nivel de vida de los pro

ductore1111 por lo cual 1u1 vertientes 1erin la certidwnbre de la -

tenencia de la tierra, el financimniento y ••11Uro, 101 recur1os 

hidriulico1, la atencidn a 101 in•umoa, la infrae1tructura produc

tiva, el comercio interior y exterior, indultria rural y a1lroindu1 

tria, precios, asistencia t•cnica, or~anizacidn y capacitacidn1 

participacidn de loa or,anismos 10Ubernamentale1 y, de1incorpora 

cidn de entidad•• parae1tatale1 no prioritaria• ni e1trat•llica1. 

en todo lo que 1e destaca la ereccidn de Comit•• Participativo• 

Nacional•• y DeleRacional·distritalel por !1pecie-producto. 

El horizonte de promocidn es a 15 año1, con un !la•to para 

1994 de 11 mil 700 millones de nuevos pe101 para la plar.eacidn de 

las inversiones y el lo~ro de la capitalizacidn del 1ector en el • 

70 ~de toda la superficie cultivada del pat1. 

En la etapa definitiva 101 pa~o• 1erin diferenciado• en fun -

cidn de las peculiaridades a~rondmica1 y comerciale1 de cada rer.idn 

Aunque habri un m&ximo y un mtnimo de apoyo para ase!!Urar el inRrS 

so de los productores de 1ubsistencia ( arriba de l N$ diario). 

Para los técnicos del CIESTAA.~ de Chapin~o, sin TLC unos 1.2 

millones de productores saldrán del campo y con el tratado, unos -

700 mil m4s lo har4n. Para ellos PROCAMPO "no cubre todos los cul· 

ti vos, ni todas las zonas 1 ni todos los sub sectores de pats 111 
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dejando fuera a la cafcticultura 1 horticultura y fruticultura, que 

cubren el 39 % Ce la superficie a~rrcola nacional. En su criterio, 

P~.OCA:-!PO cnstha a los productores de altos rendimientos, sin pro

mover ni la productividad ni la competitividad, ademñs de que en -

un escenario de apertura total del comercio mexicano, ninRdn pro -

ductor será competitivo internacionalmente. Señalan que 1dlo el 10 

% del PlB aer!cola nacional va a subsidios en tanto en loa EE.UU. 

equivalen al 27 %, en la Comunidad Europea al 47y en Japdn al 71. 

En Europa y lo• EE.UU. existan precio• objetivo y precio• de 

intervencidn, a•e•urando el mercado, co•a que PROCAMPO no a1wne. • 

Se~n el ClESTAAM, "ciar' el •Olpe da •racia a la a~ricultura maxi· 

cana al desalentar la productividad y la eficiencia, provocando 

as! la de•truccidn de la base productiva del pa!s, fomentando la • 

importacidn de !!ranos y dejando en manos de EE.UU. el dominio y -. 

control de ruestra alimentacidn 11 En lo que ya exar,eran. 

En el tercer apartado del Cap!tulo 3 analizamo1 la 11tructura 

productiva actual de la a~ricultura mexicana por medio de conside· 

rar la informacidn y estad!sticas oficiales disponibles. En primer 

lu~ar hacemos cuentas del a~ua, donde tenemos que e~ate un poten

cial para arar arriba de 30 millones de hect,reas de temporal y -

rier,o, como el l!mite a~r!cola nacional. 

El 31 % del territorio del pa!s es dalktlco y 'rido, el 36 

seml&rido y el 33 % restante hdmedo y aubhllmedo. La precipitacidn 

es de 777 mm. anuales i!!Ual a 1 640 kildcetros cdbicos y de los 

cuales el 27 % se transforma en escurrimientos para las 320 cuen • 

cas hidrold~icas del pa!s, localizandose el 50 % en el Sureste 

(sdlo el 20 % del territorio nacional) y 4 % en el Norte (otro 20% 

del pa!s), El 44 3 del escurrimiento medio se almacena y su 42 % -

se dedica a la a•ricultura, .su 39 % a la ~eneracidn de ener~rn 
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eléctrica, su 9 ~'. al su::\inintro Ce n~ua. potable y el 10 % restante 

es capacidad de azolve. Sól~~ente un 4 % de la precipitación media 

anual se va o dedica a reconstituír mantos subterr&neos, los cuales 

e~piezan a manifestar a~otruniento, 

E:n el !lorte y el Altiplano ocurre un tercio del escurrimiento 

medio anual (los 2/3 del territorio nacional), donde se asienta el 

70 % de la población y de la actividad industrial y la mayoria de 

las &reas habilitadas con rie~o. Arriba de los dosmil metros sobre 

el nivel del mar se asienta m's de la cuarta parte de la poblacidn 

disponiendo con adlo el 4 % del eacurrilniento y por ebejo de loa • 

500 metros de altitud, con una poblacidn ailnilar, •e ti1ne el 50 % 

del escurrimiento. 

E:n t&rminoa ~enerales, los balancea de a~a a nivel re11:ional 

muestran una •ituacidn de escasez ilnportante en casi la mitad del 

territorio nacional, donde ae ubican 101 eatadoa de Baja California 

Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo Ledn y San Luis Potoar, asr cDll\o 

101 estados que comparten la• cuencas Lerma·Chapala y el Valle de • 

M&xico. Los proceso• de deforeatacidn, las pr,cticas a11:r!cola• ina· 

decuadas y los procesos de urbanizacidn contribuyen a la degradacidn 

y deterioro de Los suelos. 

Las malezas acu&ticas alteran los cuerpos de a,_.ua y el arrastre 

de sedimientos disminuyen la capacidad dtil de almacenamiento, ade· 

m&s de que los lixiviados a2roqu!micos est&n contaminando a los cue¡ 

pos de agua cada d!a de manera m&s ~rave. 

De acuerdo a nuestro cuadro 3.81 el Sector Primario,de las acti

vidades econdmicas contribuyd en promedio durante nuestro periodo de 

estudio, 1990-1993, con el 7. S % del PlB nacional a precios de 1980, 

y ln ar.ricultura con el 4.46 %, en tanto el Terciario lo hizo con el 
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61 % y su subscctor Comercio, Hoteles y Restaurantes con el 26 ~~, lo 

que nos habla Ce la. r.rar.distorsi6n de la economra me:ticann. 

El Sector Primario er.ipled el 22. 6 % de la poblacidn ocupac!a y -

el Terciario el 46.l, de la cual en éste el 70.3 % fueron mujeres. 

La poblacidn, se~~n sexo, crece de manera igual en mJmero, pero 

la demanda de mano de obra productiva está car~ada hacia el varen, -

en la est:cuctura sexista de la ocupacidn principal, con lo que el 

terciario, por su propia naturaleza, es prdclive a recibir mano de -

obra femenina y la sobrepoblacidn relativa tiende atejer 1u incursi· 

dn productiva en este Sector. 

La poblacidn :cural el el 28.7 ~del total nacional y el 22.l ~ 

de la poblacidn ocupada lo hace en el Al!ropecuario. El problema el 

que el Primario no aporta ni el 8 ~ del Plll nacional, 

En cuanto la produccidn, la• tierras temporalera• ocupan el 

72 % en 1992 del total nacional de superficie sembrada y au aporte 

al valor de la produccidn es del 46.Y ~del total en este afto, La· 

superficie re~ada es el 27.4 ~del total de eae afio y contribuye en 

53.3 % del total de la produccidn. tlo hay cifras c¡ue nos de1d0Hn 

la tenencia social o la privada, lo que limita la investi~acidn. 

Pero contamos con tal infoi::macidn para los Distrito• de Riego. 

Aquf tenemos un elemento importante• Los promedios del periodo de • 

nuestro estudio, respecto del valor de la produccidn y superficie • 

se.~brada por modalidad de la tenencia, nos d' una razdn de producti 

vidad en pesos nuevos de 4.93 para la propiedad privada y 3.75 para 

la propiec!ad social en los distritos de rie~o, por hectlrea cultiv~ 

da. Hasta en 4sto los campesinos pierden, pero ya dijimos que no es 

su culpa, sino la de la peculiar historia de su articulacion. 

Zn los distritos, en promedio del periodo de ectudio, la re2idn 
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::oroestc concentró el 52.65 ~. de su su;ierficie coscchnda y el 57. 87 

del va.lor total de la. producci6n. En est:a re!!i6:1 es abt"".lr.io.Cora. la -

participación de tas subrer-iones ubicadas en Cuti~e&.t·l!umaya (con • 

et 10 % del total de los distritos), F-ío Colorado B. c. , Ríe 'fa qui y 

P~o Fuerte Sin., que por separado cuentan por casi el 20 3 de valor 

total de la produccidn en los distritos de rie~o. 

En la estructura productiva debemos destacar que de acuerdo a 

nuestro cuadro 3.19, entre maíz, sor~o, tri~o y frijol se ocupa el 

SI 3 de toda la superficie bajo rie20 en el país, esto es, casi 3 

millones de hectiCreas. 

Por lo dem4s, el sector a~ropecuario tiene un ~rave problema de 

carteras vencidas, a un nivel del 10 i del valor total de la produc

cidn agrícola y un tercio de la misma en los distritos de rie~o, y -

en ~eneral equivalente al financiamiento que recibe, en una situacidn 

de rendimientos por hect4rea muy por abajo de los promedio• interna

cionales, como lo es conspícuamente en el caso del maíz. 

En el dltimo apartado del Capítulo 31 examin11111os el in~reso ll:!l 

ral para encontrar unas relaciones de mucho interés, !n primer lu -

~ar tenemos c¡ue en promedio para el periodo 1990-1992, el 29.2 3 

del inP.reso nacional disponible correspondid a ~!UNERAClONES DE 

AS.U.ARl.\llOS y las remuneraciones medias multiplicadas por el mJmero 

de ocupados en a~ricultura, silvicultura y pesca vienen a represen

tar sdlamente el 3. 34 3 de tales REMUNERACIO?IES o el 10 'r. del to -

tal del in2reso nacional disponible. 

Ahora bien, para 1992 el excedente neto de operaci4n represen· 

td el 59.3 3 del inr.reso nacional disponible. El excedente en la 

a~ric:ultura, silvicultura y pesca sdlamente el 6.67 3 de aquél, un 

excedente que 16~ica.~ente pertenece a los propietarios de la tierra 
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sea Ce tencnci~ social o privada. 

Dar.ce se otserva lo rrave de la situaci6r. er. que el 25 % del -

total de la población ocupada (en faenas a~rarias este 25 % ) prod~ 

ce el 7 % del PID nacional, percibiendo el 10 % del total nacional 

del in~reso nacional disponible, siendo este ~ltimo equivalente al 

99.91 % del Plll en 1990, a precios corrientes. O sea1el 7S '/,resta.o 

te de la ocupada y loa propietarios no a~r!colas 1e llevan el resto 

En suma, todo un cuadro de clistorsidn en la asi~nacidn de la renta 

y de loa recursos productivos del sistema econdmico mexicano. 
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C.IPlTULO 4 
Es este Cap!tulo el relativo al cnmbio de esce"ario del problema de 

la ir.vcsticacitSn. En ~l analizamos las perspectivas del ca.'i:bio en -

la nrricultura de acuerdo a las experiencias pasadas y a las tende.o 

cias actuales que ésta presenta. Es un capítulo mms que nada refle

xivo que evita a toda costa la cita biblio~r&fica, pues es de supo

nerse que los interesados en el tema saben "como corre el ai?ua 11 en 

la materia y se!lllramente ya tienen hecha su quiniela en las apuestas 

del c11111bio a2r!cola y a~rario, de acuerdo a su muy leal saber y en

tendér. De entrada debemos apuntar que no •e le puede rascar al va· 

ticinio en las propue1tas econdmicas del doctor Ernesto Zedillo ya 

que en principio •1 se ha manifestado por más de lo mismo, en espe

cial l'RCCA!-11'0 1 durante el foro CRECIMlEl\'TO ECOllQílCO PARA EL BlENE! 

TAR F.V11LlAR realizado el 6 de junio de 1994 en la Cd. de Mlxico. 

Los tres elementos de Zedillo ion• prioridad al desarrollo de 

infraestructura, acabar con el intermediarismo excesivo y combatir 

la burocracia y la centralizacidn, cuando se puso a hablar en el -

punto noveno de su propuesta relativa a El desarrollo del campo me

xicano en el referido foro.En el punto d&cimo no ae quiso quedar -

fuera de moda y lo dedicd al medio ambiente y a la ecoloRta, pero -

en realidad no dijo nada nuevo ni sustantivo al respecto del campo 

que valr.a la pena reseñar y continuamos en la incd~nita de si S•!t\11 
r& la pol!tica rural salinista, aunque las apuestas son nueve a uno 

que asr lo har,, 

En el universo de los au~.ureros existe consenso al respecto de 

que en los ~ltimos diez o quince afios la pol!tica rural,ha ar.dado a 

la busqueda de la estrater.ia que posibilite el mejoramiento de -

la capacidad productiva de los productores de r,ranos básicos para -

mejorar la pro~uccidn y elevarles el in~reso, pues parece que con -

estos productores Y los beneficiarios de la reforma a~raria es el -
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proble~a, se,~~ los co~jurac!os al respecto y que do acuerdo al aná

lisis de la biblio~rafia respectiva son mnyoria en la opinión. 

P;:irece ser, 3it?.Uié:-:.do al r.apitulüdo de r.uestra investir:ación, 

que el problema actual de la a~ricultura resiCe en su estructura 

productiva, donde el vertice del cambio serra necesariamente esta -

blecer un clima en el ca~po mexicano que "'arantice las inversiones 

Y posibilite los procesos que lleven a la conformaci6n y desarrollo 

de unidades de producci6n autosostenibles en la perspectiva de su -

inte~raci6n al mercado. 

En los noventas, ante la apertura comercial, el campo no ten -

drá otra opci6n que mejorar su rentabilidad o pasar a mejor vida 

como practicante de la ª"'ricultura. 

En el primer apartado del Cap!tulo 4 analizamos r'pidamente la 

pol!tica aRricola estatal en el pasado para poder entender el cambio 

de postura de la misma en los noventa• y establecer el escenario fK 

tura de la a11ricultura en los años por venir. As! vemos que en la -

industrializaci6n del pa!s, a trav4s de· subsidios financiero• y fi! 

cales se apoy6 la creaci6n de un sector de insumo• de capital e in

dustriales para la a~ricultura, buscando que en el larRO plazo ae -

alcanzaran niveles de calidad y competitividad internacionales. 

Se quer!a un fundamento enddr.eno para los incrementos de la 

productividac! de la ae.ricultura tecnificandola y homop:eneizando sus 

técnicas de producci6n. 

El patr6n tecnol62ico que se impuls6 no pudo ser desarrollado 

por los product;ores ejidales y no se loP-r6 uniformizar olas formas -

de producci6n del sector ar.r!cola, dando como resultado una subuti• 

lizaci6n o un uso inadecuado de los recursos bi6ticos del pars. 

La debacle m&s reciente del aero la tenemos c:-~ando el Estado -
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r.;e::ic.-i!'lo est~ba a la busque¿n del eG,uilibrio finar.cie>ro y el rasto 

público cay6 o mdo de ln mitoc en los rubros de inversión y cr~dito 

en tanto los precios de caront!o crecían a ritmos inferiores a los 

precios da los insumos, '!enerar.cio.oe unn crisis de rentabilidad y -

una descapitalización acelerada del ar.ro. Deede 1988 empezaron las 

quiebras y el endeudamiento de los productores. 

La menor capacidad para invertir en el ª'ro y la ~ran deuda • 

externa pesando sobre las finanzas pilblicas orillaron a reconocer 

fo~almente que el patrón de desarrollo a~r!cola, oriantado a la •! 

11:11ridad alimentaria por medio de apoyar al cr1cimianto del •ector 

ª'r!cola de punta, ya no pod!a reproducir••· 

En el r.uevo patrón, cuya ••trat••!a quado pla1mada en el Pro· 

uama llacional de Modernización del Cmpo 1990-1994, D.'1ora el Esta· 

do busca impulsar una reasi,nación de la tierra cultivable hacia • 

productos m'• rentable•, mediante la a1p1cialización de 101 produa 

tore1, para de esta manera acelerar lo• proce101 da capitalización 

en las re~ione• li~ada1 al mercado, axterno principal.mente. 

En 101 noventas, la especialización tendr' que dar1e con1ide· 

rando la apertura comercial y nuestro c0111ercio con lo• EE.UU. 

Los elementos de la e1trateeia de lo• noventas incluye princi 

palmente evitar la descapitalización, inte,rar a lo• productores • 

al mercado nacional y exterior, eliminar la participación del Est3 

do como. productor de insumos y bienes de capital para el arro, im· 

pulsar un uso mas eficiente ee los recursos conservando el ecosis· 

tema y liberar el uso del suelo a~r!cola. 

La ar.ri~~lt~ra tendr' que transitar el Tratado de Libre Come¡ 

·cio pero con PP.OC.~'PU se espera que tal tr,nsito sea menos amareo 

y de hecho existe toda una concepción del cambio a~rario si se 

atiende a los estudios realizaeos por el Cole~io de Post~raduados 
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sobre los ~fectos Ce la Folitic~ Estatal y ünses de la Zstrate~ia -

de Conversión Ce ln A..,.ric'.lltura, que nos ilustra estr..ict:.1ras de CD! 

tos de producción privados y económicos para toda la ~eo~raf!a na • 

cion1>l y, los del lNIFAP, Instituto ~:acional ¿., lnvestio1>cicr.es Fo

restales, A~ricolas y Pecuarias, de la SARH, relativos al estudio -

de las vocaciones a~ropecuarias del suelo en todo el pa!s y con el 

cual, mediante un pro,.rama de computadora de equilibrio de la pro • 

ducción, los productores avropecuarios sabr4n con qué productos la 

libran y con cuáles no alcanzan a pa~ar los costos. 

Toda la estrateRia de cambio le opera al nivel de los Comités 

Participativos Nacionales y DeleRacional·diatritales, donde partici 

pan desde coyotes hasta funcionarios Plfblicoa, pasando por los pro· 

ductores, transportistas, etc, en 1uma, todos loa involucrados en -

las cadenas productivas y comercializadoras de a~ropecuarios. 

La S.UU!, ante el TLC, se ha propuesto ll!arantizar el accHo de· 

los aP.ropecuarios mexicanos a los mercados de EE.UU. y Canadá, fav¡ 

recer la capitalización al eliminarse los aranceles a las exporta • 

cidnes de a~rcproductos mexicanos, obtener reciprocidad en la aper· 

tura, establecer condiciones y re~las claras para el intercambio de 

a,ropecuarios, promover la sustitucidn de cultivos hacia los de alta 

rentabilidad, establecer plazoz de aprtura adecuados y lo~rar la in 

teqración vertical de las actividades productivas, favoreciendo la 

inversidn en el campo. 

La apertura que nos presentará en los novent~u el mercado del • 

Canadi, er.hiril nuestra eficiencia en carnes y tri~o y, El de los 

~:.uu., que se~~os eficientes en serve, soya, bovinos y aceite• v•'-! 

tales, pues en ellos, •á• al mafz, eatán nue1tra1 principal•• lmpor• 

tacldn•• de agropecuario• a1tadunideriae1. 
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En el ser.undo apartado del Cnp!i:ulo 4 1 consideramos el efecto 

sobre el mercado de la tierra y la mano de obra de las recientes -

modificacidnes al 27 Constitucional. Eata1 te~nan formalmente el 

reparto a~rario y permiten en ~eneral que a la ler~a la e•ttuctura 

a~rarla •• lllOdiflque auatantivamente pues pes:m!.te la .. oclacldn de 

la tenencia social con loa particula:rea y que ••ta •• pierda a aa

no• de lo• dltllllo•. 

Dado que •• diagnostica una mayor rentabilidad en ~rano• b'•1 

eo• y que ••to• :requieren da graftde eatenaidn para operar con afi• 

clencla econ6Dlca 1 pemltlr eteftder a las neceslclt1de• pecunarla• 

de •us poHedore• y a las de le ac:u11Ulacidn de capitel• en lo• no• 

vsnt••• una ves liberada 1• propiedad •oclalt •• ••pera qqe el .. , 

cado de la tierra entre en miga. 

tero en cuanto se miplece a perder la tierra. con ella •• id 

la poalblllded del mito•pleo 1 lo •'- proballl• u 111• la nawa a.a 
no d• obra de•provlata d• aedio• directo• de produccldnt tire a la 

baja lo• jornalH agdcol ... 

Lo que ar H 89'-IJrD ea que H .. tablecer&n Mrcedos para los 

factora• productivo• tierra y trabajo Yt al el l•tedo no lnteme• 

ne tal 1 eomo lo aco•tumbr•• entoncH pod-• estar en po•iblllda 

de• de podar llegar a calcular la ganancia aedla del •ro· 
La propiedad prlv.i!a agdcola •ad la da bsneficlada de la• 

modUicacione• al 27 Conatituclonal, en Hpeclal la ganadera con • 

Csrtlficado de lnafsctabilldad, quien de la nada valorar• de un • 

dta para otro aua activos !raleo•. 

Por esta dedicatoria priv..Sa de la nuwa 1.,, agrada, •• PD•l 

ble c¡ue la tenencia aocial •e aegr---• d.e la econoaifa nacional• pe• 

ro no lo parece posible dado el anzuelo que repre•enta el aub1ldio 

de PROCAMPO, 
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co:·:CL:JSlúhES CAPITuLAfiES. 

CA?l1'\JLO l 
De lo expresado en este cap!tulo te6rico y conceptual do la investi-

gaci6n, podemos concluir c¡ue en la perspectiva general de la apertu· 

ra comercial del pata y c¡ue incluye a la a~ricultura, la 1ituacidn • 

para 101 detentador•• de propied-4 1ocial no irri~ada y •1 univ•r•o 

de lo• productore• minufunclilta• n1pon1ablH de la uyoda de la b,a 

ee alllnentaria, el lllllZln u S!IJ&i!¡, la arravad. Expue1to 111e1tro 

productor ne. frutfcola o agrohorticultor a uno• co1to1 de produccidn 

de por •J•plo de 50 ddlan1 la tonelllda de .as en 101 IE.UU., ya • 

no tendd aaqen para el cultivo d• tal 1rano, Y coftliellnH ftl• •1 

111 1 de naHtro 1Uelo cultivado •• eledice a ute producto y 101-nte 

•1 30 1 de na••tro• agricultor•• •• dedican a las flore• y fruto•. 

Con una altuacidn de apertura .,,ropecuada hacia el atador, • 

el apoyo de apenaa un poco mu de un 111wo pe10 de fllOC.90'0 eliarl.01 

a rue1tro1 productora• de once blllco1, no H d• ••paran• que H 11 
1nn liberar del •ndeuelam11nto perpetuo al el• lu fuenu que 1•• • 

compul•an • participar fonad ... nte en •1 C011&rcio para •ll&l!J&n• • 

efectivo para IU con1uao corriente y lo• trabajo• • illllllOI del cul• 

tivo. 11 carlcter atra1.So de la airricultura d• tenencia 1ocial H • 

auy probable que conti111ad y. lo peor de tocio, con una penpectlYa 

real ele colap1ar m1rcado1 al interior ele r&1ione1 y locaUdadM pera 

a•~rar 111toconS1111101 aedhnta truaque1, •~nf!lndOla 11111 ... di la 

economfa nacional la• produccio11111 tlllporaleru. 

No 1er!a raro que •• ac1ntpara el carkter dual el• la agrlcult¡ 

ra mexicana y UegarU101 al llvantllld.ento de la 8-pdblua lndia. 

Pero lo ml1 ilnportant• al que en Hta coyuntura hiltorica •all· 

n11ta el 1i1tema capitali•ta de produccidn tiene ya toda la foEmali• 

dad legal para in•taurane en el campo. to necHario •• que empece • 

mos a elaborar una econoin!a de equilibrio• 1ectorial11. 
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CAPlTULO 2 
Como ya lo expusimos en este capitulo donde se analiza el proceso -

lór.ico e histórico que lleva a la conformación de un espacio en el 

universo te los recursos bidticoe del pafs, la forma de la tenencia 

social en la aP.ricultura mexicana •• un pn>ducto m'• da coyunturas 

de car•cter polftico y •octal que mer..,ente ec:on&nica•, que 1• mar• 

can a aeta ••pacio un deeaprovach&lllS.anto o una aubutilizacidn de • 

eu• recunoa, con un pobre nivel da OE'!!anlzacidn ec:on&nlca del fan4 

meno de la foto1fnta•i•. 

En al da1arrol10 de rua1uo probl•a anterior da ••tudio, be • 

llO• demo1trado que no axl•t• una vocaclcSn an el lladio cural malea· 

no por al cultivo coadn da la tlarra y qua al anuyo da n1olvar al 

problca agrario '/ •l!rfcola del pala ba pa•ado por la• ... variadaa 

atapaa, craadoru da bfbridoa de tenencia lo mb da•artlculldo• d• 

la ll•ada lélglca general dal capital, cmo e• al calo da la tanan• 

cla 1odal del aualo an la agricultura nacional. 

En t•i:mt.no1 generala• pod.a• concluir qua •• apenaa huta ••· 

to• fina• dal •iglo XX qua an Mlxlco mpa&lllOI a pagar el daaculdo 

ya llO 1cSlo da la agricultura, 8lno qisa tlabHn la falta da atanclcSn 

a aqisello• prlnclplo• sapatl1ta1 91• 'buacaban ra•catar el cuatpO da 

101 c1111pa1lno1 an toda eu corpoded..S ff•ica y a1plrlt11al. La tute· 

lacicSn y al u10 da•!mmano da 101 c•pa•l1101 para laa apat111clu del 

poder'/ la riquasa ha tra•cendldo la• atapu hiltcSdca• nacional•• 

•in n1ponder a la• axlganclaa dal daaarrollo acondllico del •actor 

econdmlco donde •• obtlane la COllida. Pareciera qua raa1ts:o1 tecSrl· 

co• J1111'• ban entendido al papal general an la par1pect,lva bbtcSri· 

ca de la a!rlcultura cOlllO actividad ec:oncSmlca qua tiende a daaapaq 

cer y dejar luerfano a un Hl!ID•nto muy importante de la poblaclcSn 

de medio• de vida y eu1t1nto. El u•o dal •uelo para la a~ricultura, 



-297-

ante el e:npuje de la poblacidn y de las nuevas t~cnicas hidropdnicas 

cada vez resulta m's un absurdo, con mar~enes do cultivo que tienden 

a cero en la medida que e1te 1ub1ector de la• actividade1 econdmica1 

pierde importancia para el PIB nacional. En el 1111.1y largo plazo, •1 -

no loitramo1 erticular una arquU:ecture de equilibrloa Hctorlatea e 

inter1ectorla1e1 para nae1tro de1arrollo econdmico, lo •'• probable 

H que en un -.rito detemlnado VUIOI a tener mello• par'8ltoa aln 

poalbilid..S real de •pleo, peio damendando producto y amenezendo -

con la rnuelta. Un p.S:a que ao n1111elve 1111 probl- agrario no .. • 

poalble que trascienda en el tiampo. 

11 lfalte actual a la cafda de la illportancie de la a11d.cultura 

en la econ&d.a aat.cana lo ba aldo aarcedo dr•atlc-nte por la pi,¡ 

dida del control del poder polftico de la nacidn por parte del gmpo 

Sonora·Sinaloa y 1111 peao al Ronate indu•trlaU.zado. In lato temlnd 

la herencia de 101 Aguapd.etiatu y loa Carranclltu y poca gente aa 

lla d..So cuenta del c•bio cualitatiw en lea fo111aa y en el ejerci • 

clo del poder, &llora 1111' tecnlficedo, tanto que ya huta H -j• a 

dl1tancla, con un pobre creen de pn1idente,pero no dll!• -itn1 PA 

ra no ofender lea buenal concienciea. 

El 1igulent• lfmit1 a la cafda lecular de la importancia de la 

agd.cultura, no• vendr' aarcedo por una convulal6n 1oclal que •• .t.1 

lumbre 1ed grava, AlltH de desaparecer .la v,rlcultura en M411lco, H 

dab•r' tener bien ...Sura la nawa articulacléSn polftlca y acondmlca 

d1 la A1411 lllllilll• puea •i no, Mlxlco •• probable qua ••talle en • 

all pedazo• multicolores. 

1.a aatmctura Q:rarla futura del paf a 1 Hd un e1tf:uctura de -

pmpieded que por nada deber' de aer diferente a la de la propiedad 

industrial, con toda• aua contradicciones y conflicto• social••· 
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CAPlTUI.O 3 
En este cap!tulo, m4s que demostrar la h1p6tes1s de 1nvest1~ac1dn, a 

saber, c¡ue la tenenc1a eoc1al de la tierra ·~ricultural en M'1cico no 

tiene una correspondencia entre la• di1posicione1 y la• aportacione1 

que realiza en el 1i1te111a macroecondmico, una obvie<iad de Perogrullo 

1i 1e mira con cierto detenimiento, ha 1ervido pare hacer luz •obre 

de 101 grave1 d•HClUilibrlo1 interno• de la ~ricultura maicana y -

au precaria 1ituaci<ln en el conjunto de la economfa nacional. 

LH cUrH hablan por 11: ad1111a11 el Plll 91gdcola ha veniddo -

dillll111UY•ndo ha1ta 1itual'le en •l 4.8 1 del nacional en 1992 a pre -

c101 comente1, •pla"1do ª" de cinco 111Ulone1 de ocupada• de un -

universo de poblaci<ln rural de 27 111.llonH, 101 cuale1 1e ll1111an el 

• 3,34 f. del ingre10 nacional dbponible pagado a a1illariado1 "I parti

cipando la ar,ricultura, 1Uvicultura y pe1ca con 1<11-nte el 6.67 1 

del excedente neto de operacidn. 11 44.03 f. del total de la poblacidn 

ocupada en el 1ector Primario el trabajador por lu cuenta, 101 cual•• 

"'' de do• millonea "I medio ion ejidatario1 "I meno• de cien mil ion 

patrone1. En 101 distrito• de rie,,o la foma de tenencia privada de 

la tierra obtiene en promedio para iue1tro periodo de Htudlo 1990-

1993 rencll.lllientos pecunario• de 4, 93 m111on11 de IUllYOI pe101 por -

hect&ea, en tanto la tenencia 1ocial 1olamente de 3. 75 llll1onH por 

c..Sa hect,na que 1iembra. ESTE: ULTIMO HECHO, fOR Sl MllllO, DllMUIS -

TR& NUESTRA HlPOTESlS. Pero lin •ba~o concluflno1 ClUe ello ocurre -

de e1a aumara ya ClU• la• condiclone1 acondalica1 de la pcoduccldn da 

tenencia 1ocial ion muy diferante1 da la• da tenencia privada, debi• 

do a la peculiar historia de la confoniad<ln de la prop,iedad 1oclal 

y a 1u especial inaerci<ln en el 1i1tema capitali1ta de prodllcci<ln. 

Concluimos este capftulo con•iderando ClUe no tenfl!IDI una buena 

explicacidn para la supervivencia del ejidatario y coaunero, •in ol

vidar la estacionalidad del de1arrollo de su trabajo manual. 
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C11l'lTULU 4 
La perspectiva de cambio en los noventas para la a~ricultura mexicana 

ya est4 planteada a partir do dos elementos centrales• el Tratado • 

Trilateral de Libre Comercio y las modificaciones al 27 Constitucio

nal. Loa elemento• t4cnico1 y tadrico·conceptuale• de •u tran•foima

cldn en los años por venir ya han eido trazado• en la Secretada de 

Agricultura y llecunoa HidriuU.co• en el Htudio neclona1 realizado 

en Postgraduado• de Chapingo relativo al an41l•i• de la• ventaja• 

comparativa• y eatrategial de converaidn de la a11;ricultura y en el • 

lNlFAP, con el Htablecimlento de un modelo de equlllbrlo por compu1e 

dora cjue no• expreaa para toda la nacldn la vocacicSn de la• tierra• 

para el ejerclclo de la agricultura, detemnando con qu4 eultivo1 y 

a qui pi:oduccidne• lo• productore• obtienen ganancia. Huta a10, que 

el Eetado malcano tiene rumbo para la agricultura. 

En lo• 111111antaa, COlllO ya lo b• dlcbo diract.mente el doctor 

ZedUlo, la Htrategla H bua fuert .. nte en 11IOCAH1'01 con •u bori• 

zonte a 15 afio• y au guto de 11 mU 700 lllllone• da runo• pelo• • 

pare apoJar la prodllccldn, la competltivldad y la capitalisacidn del 

agro malcano. 

La bolla agropecuaria nece1ariamente babr.t da ••tablecarae pua• 

actualmenta al 10 1 del valor anual da la producclcSn aqulvala a la • 

cartera vencida y al financillllllento otorgad~. O •aa, el flnancb1nle¡¡ 

to nievo ea l~al a la cartera vencida y lito• al 10 1 de la produc· 

cicSn, con lo cual, para p8"ar la cartera vencida y pagar el auno • 

financiamiento, •e requerlrfa de de•tlnar el 2.0 1 del valor de la PXC 

duccicSn. Coaa imposible dado el ilbogo de lu finanza• del ClllllPO· 

Se concluye que U bien en lo futuro la clave en el agro no lo 

aer4 el exten•loni11110 •ino la mejor articulaclcSn da la produccidn • 

a~dcola, huta ahora ea un misterio de ddnde provenddn lo• caplta• 

les para elevar la productividad en el medio rural me:xicano. 
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CO!·:CLUSIONES PROPOSITI VAS. 

Parn el Corto Plazo• 
Dnda la actual polftica económica estatal para la agricultura, •• • 

hace ilnprescindible que en 101 prdximo1 do• o tre• aiioa lo• exten • 

sionistas a~rtcolas de la SARH desarrollen una intensa pol!tica de 

difu•idn en el medio Nral de lu •i~ientH 111aterla1• 

·Eat11:11ctura de coito• de produccldn nacional•• 1 tendencia• de 101 

precio• en lo• distinto• mercado• locale1, nacionalea 1 del . ate• 

terlor de lo• prlncipale1 producto• cultivado• en el pafa. 

~vocacidn productiva de la ti•i:r• arable del pafa. 

-KodaUdedea de aeoclaeionlno flnanc1Ho para lo• pi:oducton• con 

la bance meslcana de acuei:do e l•• diferente• flt111ra1 jllddlcae • 

para la •preea pre•crlta• en la l.,, 

·Eetableclmlento de mec•nllllllO• flnancleroe para lograr el maaejo • 

de la cartera vencida. 

·Cooi:dinacldn de la dnuida internacional de producco1 mgdcolae • 

con lee po1lb1llded .. de oferte de lo• pioductoree ..S.cano~. 

-Manera• de re•l•tlr el acoao de BAllRllll.tL. 

Para el Mediano Plazo• 
En funcldn del dia!nd•tlco .. tatal •obre l.. nec .. ldad.. de elwar 

loe rendlmlento1 por hectlrea cultivada, lo cual depende de la cali, 

dad de la º"'anizacidn de la produccldn agraria '1 de loe ncureoe, 

aar como de la abundancia de ••toa, en ••peclal el ~·• la elllllla 

mejorada, lo• fertlllzantea y la aaqulnarla e!dcola, .. uc .. arlo 

que en 101 prdxlmo1 tre1 o cinco afto• lo• •@:rlcultorel de tecnolo • 

,ra1 1110dema1 H encuentran •atiefeciendo la d-nl• alÍllentarla l¡¡ 

terna, ear COlllO plenamente inte•rado1 al comercio exterior. Pera • 

ello e• impre1cindible el establec~iento de una eatrate•i• de me • 

diano plazo que la• re•cate de la cartera v•ncida 7 lel pelClllita 
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continuar abatiendo costos y sustituyendo mano do obra, a la vez -

que lll!lpUándose en rn!mero pues por ahora son una minor!a, pero en 

la práctica, mediante la a!ricultura por compra y adecuado apoyo • 

financiero, bien pueden desplazar a Loe minifundistaB y sustituir 

la oferta t1111poralera. 

Para el Larl!C) Plazo• 

Def1nlt1v11111ente el lrinite al la~o plazo para noaotro• lo •• la ma, 
tad del pcdldllo •11!10. De•pd• de eH tl•po, la d11po11cldn de 101 

rtcuno1 pRC1uctlvo1 del pla11eea babdn de 111fr1r un gran c•blo • 

econ&ll.co. for ej•plo af!otmento de 1u fuentH petEOlera1 1 1a 

d11ponlbilidad de metal••• atendiendo a un pro,,eccidn de 101 ectua 

le• patmne1 de demanda para 101 lll•llO•, Una ecol'IQllfa llOdema -

la de 101 U, UU, ocupa poco arriba del 2 Y. de 111 poblacidn total • 

en la agricultura y , con tan poca poblact.dn pueden poner a tmblar 

al aneado cenalaEO 11Undia1, 11.lo e1 po1ible por la l!Rn cool:di!'A 

cidn llltaneccorlal da la econmta norte-rlcana, De la 111•a •a· 

nara debed ldecuana la eco-ra lleld.cana .. ero• con •~lUbrtoe 

HCtod.al•• para no caer en la jibad.s11cldn de 1a ~r1cia1ture don• 

de la oferta eatema cada •Hz 1111• ciaantio•a de allllento• contrae • 

•1 .. rcado d• cone\llllO para la pEOducddn nacional, pes:o eln pellll•. 

tlr la obeeldad ineflclent• de 101 ,randH ncuno• que b01 dl•fi¡¡ 

ta la agrlcultllra 11exic11na. En el l~o plazo, la altematlva no -

puede Hr otra que una coordinacldn Hctorlal con la aco-ra de -

lo• EE.UU., con un papel prea•lltnM!o para la al!rlcultura nacional 

que permita un cr11ei.llliento interno •ect:orlal de equllibi:lo. 
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CONCLUSIO!~ES REFLEXlV ¡\S. 

A lo lar~o del presente trabajo h(!ll\OS venido insistiendo en el tras

fondo hi•tdrico de nuestro problema de investir,acidn. La bur~uesra -

triunfante en la Revolucidn fue aRraria pero no a~rariata, 1i pactd 

la retoma al!raria de C'rdena1, fue para con10UdarH en el poder '1 

reli1tlr la acechanza del llllperiaU1110 110rt•-ricano. Pero luego • 

volvid a la• andlldal al apoyu- •1 crfdito, la •l!ñcultura comercial 

pu-a uportacldn '1 concentrando la obra de infrae1tructura lejo1 ·

del cmnpHino tradicional. Todo en la •lh Htricta racionallded ca 

pitali•ta. lllo eventualmente condujo • la mo1usl4n um 4'1• 

arrojd e1pectaculare1 increento• de la produccidn agl:fcola pero -

tamb1'n CIUlcS p41rdidu l.llportantH en la biodl0'Hnl1dad, teml.nando 

con la rotacicSn de 101 cultivo• y abll1ando de 101 agroquflnlco•, ada 

9'I de 1obreesplotar a la mano lile obra cuipHlna y luego l\lltituir• 

la por •a911naria, logrando condenarla a la .S.1eña. 

In efacto, la agricultura tradicional H --nte in•
flciente y explota un ••pacio conocido como 1Ub1l1t ... de plllduccldn 

agl:fcola o agroeco1l1t•• donde H alcanza el pleno apl•o para la 

vU'ladld de recuno• dHponlblH mediante •1 aprovecti.S.ento pollva 

llnt1 de toda• la• pollbilldade1 productiva• del medio natural. La 

productividad de Hte aub1llt•• •i!!U• una graduacicSn que va de1d1 

la que 1obrepua la productividlld 1oclal madi• balta aqu•ll• que -

n1ulta no rentable nl canpatitlva, paro 1oclalmenta necHU'la. 

Afianzado el poder polftico del K~co de fin•• del •i· 

glo XX auy lejo• de lo• ejido• y comunidad•• agrariu, el concepto 

de "9ocialmenta nece1ario 11 tiane un manejo m'8 laxol ah6ra la pro -

duccidn de la t1nencia 1ocial de la tierra ya no parece ••r •ocial• 

mente nece1U'la. Sin emba~o, elte Hfxico, adn e1 .. atizo, todavfa 

e1 indio en •u inmensa mqorfa, ad Dl1 gran pre!t\Jnta H acnca da • 
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si los nuevos personeros del pacer podr&n echar por la borda el las

tre al capitalismo que representa la propiedad social en la a~ricul

tura mexicana. 

La but!;UOS!a industrial del noreste detenta actuallllente 

el poder palrtico de la nacidn. Un pacto an,lo@a al da C'zd•n•• en • 

lu tianpa •• a realizar•• con la• ma1a1 obraraa actualllllnt• tan di•· 

clpllnada• y obediantH, La actual propue1ta gubem••ntal da un da~ 

1arrollo a~rrcola acelerado, basado en al mercado y al precio, de 8Jl 

yo Uqulda al cempealna COlllO ctaae y la hace naparacar c:cmo un Yen· 

dador Ubre de fuerza da trabajo, Garantlsar la aUmant:acldn b•llca 

y al •plao Hrin la• piedra• da toqua da la nuwa 1icuacS.éSn. La el.a 

Ya para n101Yar •1 acartljo lo Hd coS.nclUar la gUWICla y la rBJI 

tabilidad de la produccicSn agdcola an al marco dal 'ft.C1 con la re • 

cionlllidad acolcS!lca y la• nace1ldada1 aocialaa. Tal •• al paquete • 

da la mHYa fracclcSn de claH an •1 podar '10. n•olvad o no1 Malta 

ahora todo Ya bl•n para ella, logrcS paaar la pi::ueba da laa umaa da 

manara tranquila. El puado 21 da agolto no aol-nta celabr-• 1•• 

alacclonH federalH, 1ino qua t.mbHn 101 funeral•• de -nto da • 

la S.VOluclcSn Kaxlcana, 

En 111111a, la lnvHtlgacicSn na1l11ada me deja la tapnat.cSn 

de que vivo en un M•xico da do1 dt.menalone1, una, la del dt.1cw:10 da 

lo• paU:nco1 1 la otra, la del di acuno de la ralllidad que no •• aj¡• 

ta a 101 nlmero1 de aqu•Do•, Un pata a la llitad del c..S.no del rumbo 

a cualquier parta, llano de al~orraa y fantaalaa que puedan Hr en 

111Ucho realea, Pero abo esU naciendo equr, no puedo illlaglnar qui a1 

lo que 1ea, pero no 1e parece en nada al de1arrol10 da 'ta raza cc511D1 

ca que hablaba Va1concelo1 con tanta ilu1icSn. 
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