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FALLA DE ORIGEN 
EN SU TOTALIDAD 

INTRODUCC1 0 N 

En Mexico la situación ecenemica, social v politica 
enfrenta desaties cuye dimensión se revela cada vez mas. a 
medida aue avanza esta decada de los noventas. 

Desde los mee diversos ángulos confluyen con igro 
ineauiveco las diferentes representaciones de la crisis. 
que han marcado graves retrocesos. Loe datos de la realidad 
Ponen de manifieste caldas del nivel de actividad y empleo. 
disminución de los salarios reales. elevadas tasas de 
inflacien. el aeebiante pese de la deuda exeerna así corno 
la deeaceleraeión de los tluies comerciales de la economía 
capitalista avanzada que al deteriorar la relación 
ecenemica internacional del pais obligan ha adootar una 
politica denominada de aiuste. la cual a. su vez termina 
paradejicamente eor deeaiuetar a la ecenomia. para ponerla 
al servicio del eelailibrie externo. 

Asi. las lineas de oelitieee en práctica DOY las 
diferentes administraeiones, han puesto de manifieete su. 
insuficiencia para contenerlos v abrir paso time a una 
fase de una politica y economía neeliberal. 

Este neoliberalismo en Mexico emprendió sus altos vuelos 
de saneamiento de economía desde el control del gasto 
público v de la inflación, desde el libre mercado cue 
facilite la supervivencie de la empresa más fuerte sobre la 
mediana y pequeña. y de la apertura de fronteras due 
facilite el libre mercado para los productores más 
poderosos. Sanear la economía del pais y Sentar las bases 
de una planta productiva que asegure el bienestar social de 
la nación requiere. come de guinCe o veinte años más. 

En trae de alcanzar la recuperación económica. se 
llevaron a cabo medidas de austeridad para la población 
trabajadora y sus familias desusadamente exageradas aunque 
no nuevas, en si mismas. novedosamente excesivas. El costo 
social se exprese en un insólito aumento de desempleo. 
Pobreza v pobreza extrema. hasta niveles socialmente 
peliarosos. como tardiamente lo está confirmando la 
tecnocracia. niveles nunca registrados en el Mexico 
modermo: restricción salariel inaudita. hasta colocar al 
salario mi fimo en el nivel más ba lo de su historia y en uno 
de los más precarios; en el mundo: insuficiente gasto seeial 
Per capita, insuficiente al de hace una década. 

Resulta evidente que la sueeracien de la crisis. que ba 
sido profunda y de aieances históricos, reclama la 
necesidad de corregir errores, de modificar radicalmente le 
nolitica económica y secial. Frente a esto debemos 
reconsiderar Que en el pais sentamos con un modele de 
desarrollo de industrialización sustitutiva. 



Asa. eete modelo de industrialización como eie 
estrategico, .Que se desenvolvio con un cara rey exportador 
y a la vez concentrador de manera aue los estímulos al 
crecimiento provienen de un sector externo o bien de un 
sector interno de aítos ingresos se tradujo para nuestra 
economia en un efecto Perverso. 

Asimismo. al estar acompanado este proceso de 
industrializasion a la transferencia de escedentes 
generados en el medio rural. al resto de la 'eoDnomia. no 
significo el adecuado desarrollo industriai pero si en 
muchos de los casos el subsidio a un estrecho mercado de 
bienes suntuarios y una creciente descaPitalización de ia 
economia camoesina gue se convirtió cada vez mas en la 
reserva de mano de obra barata con los consecuentes 
efectos: migratorios. v desarraigo de este gruPo. Ja 
miseria extrema. deficit en salud. alimentasiOn 
educaciOn. 

Esto como consecuencia de que el proceso de 
industrialización no genero. como se había supuesto. 
crecientes empleos no caracolas. mientras la urbanización 
desarrollada ma i planeada. originó la formación de .los 
cinturones de miseria. 

Por ejemplo. el canital nacional y transnacional. a 
traves de la agroindustria a transformado la agricultura 
del pais al menos de importantes regiones en base a: 
aumentar el cantidad y transformar la calidad de la 
ProducciOn agrícola Por medio de la incorparación de nuevas 
tecnologías: introducir formas nuevas de espiotacion de la 
fuerza de trabajo aue garanticen mayor obtención de 
ganancia como con la utilizacion de personal femenino y la 
triangulacion de comisionistas en la contratación de fuerza 
de trabajo: incidir en las politica:e del Estado isubeidlos. 
precios de garantía. importaciones. credifo.. xlego. e 
incluso en organizacion de productores. etc.). todo ello 
siempre en me lores condiciones para el sector privado. 

Lo anterior. presenta un panorama Que lleva a plantear 
una revisiOn de 'toe; paradigmas del desarrollo: definir 
estrategias aue necesariamente habrán de considerar una 
reestructuracion signitioativa del sistema. Politáso. 
eeonomico y social: apuntar hacia una aisminucion 
proaresiva de las desiaualdades distributivas, 

Asa. para definir cual seria la viabilidad de la opeion 
campesina de desarrollo en el subsector adroindustrial 
dentro del sector industrial. se nreaunta ,;.es posible, en 
verdad emprender este camino? ¿como prodran los campesinos. 
en SU miseria e insuficiente organización política, 
enfrentarse ai poderoso mundo de las transnacionaies 
empresas grandes nacionales (:.de aue manera_ con apoyo en 
Que tuerza podria la sociedad mexicana intentar un camino 
distinto al aue ha estado siguiendo hasta anora'?. Ante 
estos suestionamientos. es necesario advertir, aue 1-..10rD de 
perspectiva ee necesita. 



Sobre este contexto. la Presente investigación procura 
establecer un análisis del subsector agroindustriai 
teniendo como objetivo la determinación del papel aue debe 
cumPlir el productor del sector sociat. Para lo cual 
incluye elementos que se consideran esenciales para conocer 
la evolución y las características as los productores y la 
agroindustria. 

Este trabajo, además. parte de ios estudios sobre la 
materia e incluve la derivada en mi experiencia laboral en 
el área rural. 

Por lo tanto. este estudio partirá, del Capitulo I. Marco 
de Referencia, que comprende. en Primer 1 ucrar , una breve 
descripción de la evolucion del comportamiento y situación 
actual de la produccion adricola en cuyo contexto se 
analizan los factores que han determinado el desarrolló de 
los campesinos desde 1912" a la fecha. En segundo lugar. se 
desarrollan los aspectos en la materia de las diferentes 
politices de las administraciones aue ha tenido el pais. 

El Capitulo II. Situación de la Oraanización de 
Productores en el Medio Rural. desarrolla un anal asas 
sintético. de los Procesos de la organización de 
productores en el pais: de la participaciOn del Estado en 
programas via instituciones sobre organización, así como la 
relacion y participación de los productores en proyectos 
agroindustriales. 

El Capitulo III. Marco Juridico se aboca al analisis 
especifico de las actuales bases iuridicas, para la 
conformación de la organización de productores: de 	las 
diferentes figuras asociativas • aus puede considerar.  el 
productor para asociarse: de las reformas al Articuio 27  
Constitucional v a ta Ley Agraria ':ius contienen cambios en 
beneficio del sector agrícola empresarial. y fatídicos cara 
la mayoría de los campesinos: del desarrOlto económico y 
social de las organizaciones de productores a traves de su 
conformación en figura asociativa y de los 15POY011 recibidos 
en las diferentes zonas del DWIS. 

El Capitulo IV. La Acroindustria como Elemento del 
Proceso Industrial en 111;Oxico. Presenta el anailsis del 
desarrollo de la industria Y sus efectos en la estructura 
economice del Dais: el surgimiento de ta agro:industria 
dentro 	del 	modelo 	industrial, 	asi 	como 	su 
conceptualizaaión: los diferentes tipos de actividades de 
transformación, 	analizando 	principaimente 	ia 	gue 
corresponde a la adroindustria integrada por productores y: 
la estructura productiva agroindustriai del pais. su 
desarrollo. Problemaica. ia participación de ia peouena y 
mediana agroindustrie con ias grandes empresas nacionales y 
extranjeras. 



El Capitulo V. La Estrategia de Desarrollo de las 
Organizaciones de Productores dentro de la Modernización 
del Campó. se sintetiza y analiza la Prepuesta de 
modernización a hacia este sector de la presente 
administracien. así corno los efectos eue genero en 
beneficios al sector empresarial nacional y extranjero. y 
de despojo social y económico a la mayoría de los 
campesinos y: de las respuestas emanadas de los sectores 
desprotegidos por esta politica neoliberal. 

El capitulo VI, Propuesta de Lineas de Estrategia. se 
proponen lineas de estrateala que buscan alternativas de 
solucien para la permanencia de las agreindustrias del 
sector social. así como lograr su participación con las 
empresas privadas nacionales y extranjeras gue están 
inmersas en la economía del pa . Así como alcanzar los 
procesos de generación y retención dei valer agregado e 
fomento a las oportunidades de empleo en el medio rural el 
fortaleeimiento de la autenomia cte gestión de los 
productores—organizaciones. 

En esta propuesta de estrategia se desarrollan: los 
objetivos alcanzar . la orlentación de los lineamientos de 
estrategia los criterios de acción para el fomento y 
desarrollo agroindustrial y la metedolegia Dará establecer 
las bases para el ordenamiento y correcta ejecución de las 
acciones. 

Finalmente las Conclusiones, se recapitula y analiza la 
situación que impera en el país en todo su ambito. lo cual 
permite tener elementos para comprender el por que de la 
situación que se ha venido manifestando en el sector 
agrícola y sus repercusiones hacia el subsector 
agroindustrial—productores: asi como de La problemática 
especifica de la estructura productiva primaria y del 
proceso agroindustrial. 

be considera oue esta investigación constituye un intento 
de describir y explicar la problematica de los productores 
del sector-  social y su participación en la agroindustria. 
la accien del Estado en el contexto del desarrollo 
económico. social y político. Así come la intención de 
proponer lineas de estrategia que permitan lá permanencia. 
el desarrollo socj.al y econOmico de los campesinos . y tal 
ven el poder evitar movimientos sociales en el arca 
adricola. 

Asimismo. esta investigacion es Parte de mi interes. en 
base a mi tormaciOn en la carrera de seciologia. y de 
aprovechar ei espacio para proponer un traba)o ciue tal ve: 
para muchos es va muy repetativo, pero en lo personal es un 
intento de aportaciOn. hacia ias necesidades mencionadas de 
los ProPli:is productores en toros y  talleres v cte la 
ru 	econOmica neoliberal y de la eminente tirma haela 
ei tratado de Libre Comercio. 



As i. los principales objetivos de este traba lo son: 

- Promover.  la conselidación y el desarrollo de 
aaroindustrias integradas por.  Productores del sector 
social. con base en el fortalecimiento de su 
participación activa y organizada. a troves de los 
apoyos institucionales. 

- '..!eadvuvar al fortalecimiento de la organización. 
capacitación desarrollo tecnológico. financiamiento 
y comercialización. con el fin de resolver. ia 
Problemática 	Particular 	que 	presenta 	la 
agroindustria integrada por productores mediante el 
diseno v adecuación de politicas necesarias. 

- Contribuir a la protección de la planta 
Productiva y el empleo. con el aprovechamiento de 
inversiones Ya efectuadas en las unidades 
agroindustriales del sector 110Cjill de productores. 
considerando plantas inconclusas o inactivas Y que 
presenten 	condiciones 	adecuadas 	caro 	su 
rehabilitación. 

Las hipótesis de este estudio son: 

- Demostrar que existe una reducida Participacion 
de los productores en tocas las etapas de los 
provectos 	agrindustriales 	(identificación 	de 
oportunidades de inversion, termulación. evaluacion. 
ejecución y puesta en marcha de las unidades 
productivas). as 1 como de la retención del excedente 
economico generado por estos. por la verticalidad 
del esquema institucional de fomento a esta 
actividad pues la mayor parte de los proyectos 
agroindustriales se aprueban v se llevan a la 
práctica sin que previamente se haya hecho un 
trabajo de concientizacion y fortalecimiento de la 
organizacien de preductores. 

- (Jue los lineamientos de estrategia aue se 
Plantean Para la participación de las organizacienes 
de productores del sector social hacia las 
agroindustrias aeben dirigirse en base al 
reconocimiento real de la hetereogenidad estructural 
económico-social que prevelace en el agro mexicano 
para Posibilitar verdaderas formas diferenciales de 
tratamiento a los productores peouenes "1 medianos. 

-• Úue el Proarama de MOdernizacion del campo sera 
letra muerta si los productores (de acuerdo a sus 
condiciones e intereses específicos) e institucienes 
relacionadas con el sector agropecuario no 
Participan directamente en el desarrollo de este 
Proarama. Ya que los esruerzos del Estado hasta el 
momento no sólo han sido insuficientes. sino 
infructuosos en tante cwc este ha respendido a ios 
intereses de 1os grandes productores consolidados v 



no han sido dirigidos a tavorecer o permitir el 
crecimiento necesario de ios productores peguenos y 
medianos. 

Para la realiwacion de ia presente investigación conte 
con el apoyo de los profesores: Roberto BermUdez Sánchez 
(director de esta tesis). Ma, Esther Navarro Lava. TerAlt$á 
Federico, Aleiandro Castillo y Juan M. Escudero. de esta 
Facultad de Ciencias Politicas v Sociales de la. Universidad 
Nacional Autónoma de Mexico, que la retroalimentaron de 
manera muy sustantiva. permitiendo con su valiosa ayuda la 
elaboración de esta tesis. 



I. MARCO DE REFERENCIA 

1. E/ comportamiento de la agricultura en el pais y 
la participacion y desarrollo del campesino. 

Este marco de referencia expone de manera muy general el 
desarrollo de la producción aaricola en el pais. tratando 
de rescatar los aspectos mas importantes que permitan 
comprender los factores que han determinado el 
comportamiento de los campesinos, su relacien y.  
participad«, como organización de productores en la 
agroindustria. 

México es un pais que concentra aproximadamente mas del 
5O de su población en las áreas rurales. Sin embargo las 
condiciones de vida y de la producción muestran un terrible 
antagonismo: por un lado, millones de campesinos 
(elidatarios. 	comuneros. 	peque nos 	propietarios 	Y 
trabajadores aariceias) comparten una, situación de miseria. 
desempleo, desnutrición y analfabetismo: por otro lado. 
unos cuantos miles de agricultores son duenes de grandes 
extensiones de las meiores tierras y, asimismo, obtienen 
ingresos extraordinarios y estar, ligados a loe intereses de 
otros sectores aue concentran la economía nacionai e 
internacional. 

Por eiemplo 	oara 1970. el 59.6% de los predios 
ocupaban el 1:.14.1 de la superficie aaricola y aportaban el 
0.6% del valor' de la producción del subsector( mientras que 
el 0.5% de los predios ocupaban el 28.5% de la superficie 
agrícola aportando el 32.2% dei valor de la produccion...'I 

Lo oue indica la concentración de la. tierra mas 
productiva en pocas manos. el acceso que los latifundistas 
tienen sobre la tecnologia. el credito y per otra parte. la 
gran pulverización de la pequena propiedad. 

Este tipo de desarrollo en Mexico. se ubica desde el 
porfiriato. cuando la economía mexicana presenta un campo 
de acción propicio para la inversión extran)era. misma que 
se materializa en les ferrecarriles. en el comercio. en la 
mineria y en la industria. (jue a la vez. motiva ei capital 
nacional Para aue invierta (dentro oc una politica de 
colaboraciOn con el extranjero) con ei fin de learar la. 
creacien de una intraestructura moderna en ei pais. 

Se orientan alaunes sectores de la produccion al 
mercado ezterne y se desarrolla el interno. En otros 
termines: 

1. iLlIjAL. 'L eutntt.:.,e en ne,Acc.' en ,,- eviste 	 , 	:Je::eles 149. 4. 



...se produce el aumento del ingreso. la orientación de 
la agricultura hacia el mercado la formación de un 
proletariado agrícola e industrial y la más estrecha 
vinculación interna con el exterior (debido a mejores 
comunicaciones. cerraron el mercado interno y 
facilitaron. la obtención del externo i...',,  

Coh 	la ilevolución. se destruye la vie la clase de 
terratenientes y aparece en el campo una aran masa de 
peduenos productores v se sientan las bases Para la 
consolidación de un Estado semicorporativo, en el cual se 
incorpora a las masas populares dentro de una politica de 
convivencia entre ciases para la promoción de un modelo de 
desarrollo en base a la protección de la propiedad privada 
y al impulso de la clase capitalista. 

Sin embargo, con la Revolución de i910-1917 el iatitundio 
no delta de ser la principal terma de tenencia de la tierra 
en el agro. va que las masas campesinas no fueron 
beneficiadas del todo, no obstante haberse dado un cierto 
reparto aarario (más bien restitución1. desafortunadamente 
la hacienda continuó siendo la forma dominante de tenencia 
de la tierra, en base a su proceso organizacional, y a que 
la mayoría de los hacendados empleaban eiercitos 
particulares para mantener a los campesinos fuera de sus 
propiedades. lo que les permitía tener -codas las 
condiciones necesarias paya continuar su funcionamiento de 
su antiguo régimen. 

En lo que se refiere a la agricultura. se formaron dos 
sectores básicos de usufructuarios de la tierra: tos 
propietarios que tienden a una agricultura comercial que 
inician una tendencia de modernización y encuentran 
condiciones de mercado favorables no sólo por la demanda 
interna en bienes de consumo e industriales sino por la 
situacion del mercado externo que demanda productos 
auricolas de varios palees. principalmente de los Estados 
Unides. situacien Que propicia, a la vez. la intromision de 
empresas extranieras para orientar el tipo de Productos 
agricolas y, los productores ligados a una agricultura 
campesina. diriaida fundamentalmente al autoconsume y 
basada en las tradiciones de tenencia cemunal. 

La 	liperación de las relaciones de propiedad y e 1 
caracter que adquiere el Estade. proPicia aun más la 
penetracion del capital es-traniere. Lo cual induce a cuue la 
economia nacional se oriente de acuerde a las 
características que adquiere el desarrolle dei exterior. 

Al ileaar la gran depresión. se empezca :t aestar un 
descontento popular • en todo el País: le eue propicio 
que se empezara a cuestionar la politica seguida 1)01' 
los caudillos y DeDilt1COS postrevoiucionarios. Lo 
anterior. crea las coligaciones para el periodo 

2, 	A?.ncloo 1.b'nvg, A Pi :f1 	.5.i MWer 1J9ill..1c9 en 	::jco 	rlúm, :Jerie Fc:Lital. .i..i.,ii. 
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cardenasta, en el que se hace el primer intente serio 
de reformar la ecenomia y la sociedad del Pai$ desde el 
fin de la R'evolución 

A partir de este periodo de depresión. e Estado pasa a 
ser Promotor activo del crecimiento económico y social. 
Mediante una DOljtieb populista. se logran incorporar a ias 
masas en el partido oficial y  en organizaciones sindicales 
oficialistas y esto. de alguna manera. consolida al partido 

imprime el sello del Estado paternalista. 
autoritario, legitimador y coercitivo. y le da esa 
capacidad de transformacien que lo ha caracterizado hasta 
nuestros di as 

Durante el gobierno cte Lazar° Cárdenas se sientan las 
bases para el. Modele de desarroilo de Mexico en el cual la 
industria seria el eie de la actividad: ademas. se imputsa 
fuertemente la Reforma Agraria con vista. a frenar 'el 
creciente movimiento campesino y configurar un sector 
agropecuario capaz de responder a las necesidades del 
crecimiento económico. 

...durante el gobierno de Cárdenas se redu io el 
presupuesto para la administración y se aumento el de 
proyectos económicos y programas sociales. be hicieron 
carreteras y presas en una escala :lamas intentada 
antes: se crearon instituciones 	financieras 
nacionales para llevar los fondos bUblicos a sectores 
estrategicos 	de 	la 	economía: 	y 	ademas. 	se 
nacionalizaron los ferrocarriles y la industria del 
Petroleos-,  

La Politica agraria dada hasta 1.935 se concretó a 
leainiMar las arectacienes de haciendas (realizada per la 
tuerza en el periodo revolucionario). lo cuál no iba 
acompanado cte ningUn apoyo oficial. El gobierno de Cárdenas 
no sólo restatuve tierras. sano tamf.den expropia grandes 
empresas aaracolas comerciales mediante la donacion elidal: 
se canaliza una aran cantidad de las inversiones hacia la 
agricultura y. DOY primera vez, una parte significativa óel 
sector elidal tiene aceso al eredito. al agua. a la 
tecnologia y a la maguinaria. Lo que no quita aue una aran 
Parte del sector e)idal estuviera produciendo a nivel de 
subsistencia: 	desarrelia 	una 	DOliVied 	de 	aouyo 
institucional a la agricultura comercial donde si bien se 
favorece a la parte del sector eiadal. lee mas favorecidos 
resultan ser los agricultores privados. Debido a que la 
Reforma Adraria sole tocó el aspecto distributivo de la 
tenencia de la tierra sin impulsar el oreductivo en todos 
las regiones del pais, 
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Esto $e debio -...a aue hapia profundos desacuerdos entre 
la elite revoluaionaria respecta al tema de la 
dástribucion. una serie de aconteaimientas determina,  aue de 
una u otra ÉOrtild se adoptara. este proarama...-5  Lo gue trae 
como consecuencia que esta Retorma tenga vicios de origen. 

c.abe mencionar. que si bien este periodo se caracteriza 
primordialmente DOY ei desarrollo economico v social del 
agro v por-  un enfrentamiento con los sectores nacionales y 
extranjeros ligados a la industria petrolera. en realidad 
se sientan las bases cara el posterior desarrollo 
industrial v para la penetración del capital extran)ero en 
las diferentes actividades economicae del pais. todo ello 
en armonia con el catsitai nacional. 

A partir de 1.94(). se desarrollo una Politica 
antiagraria y a la aaricultura se le aságno la tuncion 
de sosten del desarrollo industrial. Esto aueda 
reforzado con las condiciones del periodo de la 
preguerra v guerra mundial. las cuales propiciaron la 
aportunidad de ampliar el mercado interno y e:,..terno 
para la industria nacional. 

Esto acarrea una fuerte migración del :ampo a las zonas 
cte aesarrollo industrial aue abarata la mano de obra. a ia 
par se establece una Politica de precios para satisfacer 
con materias Primas baratas las necesidades de la 
industria para Propiciar alimentos baratos a ia man,:. de 
obra emergente. POY otra parte. ia producciOn aaricola 
tambien se orienta hacia el mercada mundial a traves de la 
explotaciOn de materias primas v. de esta manera. CáDtar 
las divisas que reaueria el desarrollo industrial. 

Asimismo. en el sector agricoia. durante este periodo. se 
registra una tendencia a la Paralización debido a la 
coneentracion de las me3ores tierra irrigadas en pocas 
manos v: aran parte de las tierras directamente 
beneficiadas por los nuevos sistemas bidraulicoe pasan a 
ser Propiedad. directa o indirectamente de prominentes 
politicos mexicanos (esta modalidad tue evidente sobre todo 
en la administracion de Miguel Aleman. amando las 
ánversiones de irrigación absorbieron anrox. imadamente el 
17% de la inversión federal total 	se advierte la. 
existencia de un aran número de agricultores de 
subsistencia. las cuales no contaban can ninauna ayuda 
federal. Por lo que, la agricultura facilita la acumulacion 
de caoltal industrial. al ceder valor en el proceso de 
intercambio. Ya que los apoyos se dirigieron Principalmente 
•t aquellas areas dediaadas a la capitalizacion 'r  a las de 
mercado de exuortacion. por lo aue. ja produce-leal adriaola 
mantuvo ta$d$ cte crecimiento incluso ~res a las de 
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muchos Paises latinoamericanos: pero se tenia a la vez un 
crecimiente urbano mayor Y. POI' lo tanto. aumente la 
demanda y el déficit de alimentos en el mercado interne, 

Por lo que, "...a partir del periodo de Postguerra. 
cuando la racha de exportaciones se acaba PáVilt Mexico. se 
inicia un deficit permanente y ascendente en ia balanza de 
pagos.'a Lo cual representa un indicado): importante Para 
detectar la crisis del modelo de desarrollo c:ue sequia el 
pais y aue se viene a manifestar en los setentas. 

Esto en gran medida responde a la estrategia de 
industrializaeien adootada por el pais '...la concentración 
de la nueva industria en pocas metrópolis, ner la 
proteccien a industria ineficientes y Por la importacien de 
tecnologia avanzada Y basada en Programas de CáPital 
intensivo...' lo que significo una industrialización 
C,D1n0Ed.$¡Mb. aue 

 
a ¿ore le toco Pagar gran narre de este 

cesto. 

Cabe meneienar que en Mexaco durante este periodo 
organismos internacionales empiezan a inreresarse Dil'ir el 
cambio tecnológico de ia agricultura. interes ciue comparte 
e Estado que busca oremever la aaraculuura cemerciai. por 
le aue en determinadas regiones se preduce un aumento 
notable en la Productividad agricela que necesariamente se 
tuvo ctue acompanar de semillas mejoradas. fertilizantes. 
insecticidas. herbicidas. maquinaria y obras de rieao, es 
necesario resaltar. que Ira tecnoiedia y la procedencia de 
estos insumos son extranjeros Idependencla de insumos que 
se sigue dando hasta ahora). Por otra parte. ei Estado 
desarrolla un aparato institucional para apovar la 
modernizacion de este tipo de agricultura a traves de 
crédito, investiqacien, seguro extension fertilizantes, 
semillas, facilidades para ta importación de maquinaria e 
insecticidas y la creacion de intraestruetura. 

Durante el período 1950-196U. en general. el sector.  
agropecuario mexicano se caracterizó por sus elevadas 
tasas de crecimiento. a razón del 6.1% medio anual 
represento una importante fuente de divisas gue 
permitieron ei financiamiento rama la imoortacien de 
bienes de capital e intermedies para la industria: 
tambien cubrao adecuadamente la demanda interna de 
alimentos y orepercione las materias primas eer una 
economia en venido proceso de andustriaiizacien v 
urbanizacion.,-0  
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En la deeada de los setentas. se manifiesta la crisis en 
el caro: al balar de manera notable la produccion agrícola 
su tasa de crecimiento V. en consecuencia. se tiene aue 
incrementar cuantiosamente la importación de alimentos. 
eliminandose con ello uno de los aportes mas importantes 
para el desarrollo industrial consistente en la 
satisfacción de la demanda efectiva de artleulos 
alimenticios con una importancia minima. 

Entre 1966-1976 el crecimiento agricola fue tan sólo 
de 0.8 medio anual. contra un crecimiento &1+mograf 
del 	 anual. Varios aspectos ex.olican esta• 
reces ion 	entre los aue destacan: 	el agotamiento 
relativo de los limites de la frontera agrícola: el 
estancamiento de los rendimientos promedio de varios 
cultivos básicos: la reducida inversión publica 
agropecuaria y la descapitalizaciOn del sector 
provocada. entre otros factores. por el deterioro 
persistente de sus precios relativos.il 

La política del Estado. ante esta situación. busco 
intensificar su apoyo a la agricultura tednificada a traves 
de un fuerte desarrollo de la infraestructura agropecuaria 
(obras de irrigacion. 	perforación. 	etc. . de 	la 
canalización de insumos agrícolas y de una política de 
crédito y garantía para la producción. Sin embai go. con 
ello sólo se afirmó la politica iniciada arios antes. en 
donde se beneficiaba ampliamente a un grupo de agricultores 
duenos de grandes capitales y se descuidaba a un amplío 
sector campesino que se encontraba en una dinamica de 
pauperizacion creciente: esto último. evidentemente refleio 
la aparicion de sintomas de desestabilizacion del sietema. 

Posteriormente. durante 19-ri a 1961. la aaricultura 
recupero su dinamismo al crecer a una tasa promedio del 
551,  anual. Sin embargo. d partir de 1982 se observa una 
recaida de la crisis agrícola. al declinar.  la tasa 
media de crecimiento anual hasta el 	entre 1962 a 
1987. En tanto aue la pobiaeión registro un crecimiento 
del 2.8'i,b anual durante ese mismo lapso*,  

Otro refleio evidente de la crisis agrícola se presentí.? 
de manera severa desde ...1986 cuando mostro un decremento 
de 	.4 '-do i 	iv 7 	en 1982: 	 en 1988 y 	i-i 	i i. 	en 

Todo este Proceso aue muestra ia aorieultura desde 194t1 a 
la fecha conduio a a expansión de las transnacionales en 
la economia del pais. así como ei manifestarse en i,lexico 
tres tendencias de modernizaeion sobre: 



—.111 revolución verde. en donde se nace enfasis en ta 
transferencia de tecnologia. principalmente de insumos 
taue va asociada a los grandes 	productores): la 
absorcion de la agricultura Por ios grandes moneoólios. 
en donde existe la participaaión cte los grandes 
Productores v la presencia de las aaroindustrias: y  la 
incorporación de minitundistas a un Procesa mas 
integral de la Producción agrícola...a" 

El modelo de Revolución Verde ha tenido un impacto 
significativo 	sobre 	las 	estructuras 	agrarias. 
Históricamente. las reformas agrarias abrieron el camino. 
no directamente sino indirectamente, a la expansiOn de la 
aaroindustria transnacional. Es importante serialar' aue en 
México la Revolución Verde con la ayuda de las Estados 
Unidos se convirtió rápidamente en la principai fuente 
mexicana de exportación. por lo que tue el mas eficiente 
programa de contrarretorma que haya sido di senado. Ademas 
de que ayudó a establecer un poderoso sector capitalista v 
neolatifundista: ocupó las mejores áreas aarícolas: produlo 
el grueso de la exportación del pais v una parte importante 
de los alimentos domesticos y alimentos para animales: 
sistematicamente. desplaza a los campesinos de las tierras 
club habían adquirido a traves de la Reforma. 

Por lo aue en la actualidad_ el capital transnacional 
controla la mayor parte de la industria alimenticia de) 
pais: participa en la industria dedicada a Producir insumos 
y la maquinaria. para la agricultura: ademas de que eierce 
control sobre la Clic 	Y comeraializacion de 
proaucto. Es impartante sehalar. como estas empresas se 
relacionan con las peguenas unidades cte producción 
campesina a travee de la asignación cte creditos e insumos 
Para que produzcan determinados articules, 

Asimismo. ei Estado se entrelaza con el capital 
extraniero Y nacional para actuar directamente en el 
proceso preauctivo y. en este caso. la agricultura. ademas 
de las funciones asianadas inicialmente. ce tiene que 
constituir en un camote:le intearal que abarca insumos. 
cultivos. transformacianes aaroindustriales. distribucien y 
comercializacion. 

Mientras que el amplio sector campesino sólo oosee. 
pequenas porciones de la tierra. mismas que canstatuven une 
de los principales medios de produccion pero que 
generalmente es la de menor calidaa en cuanto a 
fertilizantes. dasuanibltidad de aaua. accesibilidad a las 
vi as 	de comunicacian y rudimentarios instrumentos de 
traba c' lo que ocasiona una productividad muv baia. Por 10 
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Que el campesino para subsistir tiene aue contar con otras 
Posibilidades cómo la venta de su fuerza de traba io. 

Lo expuesto. permite tener una visión general del procese 
historie° que ha tenido este sector en el Dais y. 
proporciona elementos para poder constatar de que en Mexice 
Se vive un desigual desarrollo agricola que a dependido 
principalmente de cómo las politices y programas sexenales 
no han llevado a cabo acciones reales que permitan una 
verdadera equidad en el agro. Y a la mayor la de la 
Población campesina le ha tocado pagar las consecuencias. 
aue se refleian en la aran pobreza que se padece 
principalmente en las zonas centro y sur del pais. 

De vital importancia es necesario mencionar que este 
proceso histerico. a sido erecto de la suma de crisis que 
ha padecido el pais. principalmente de late mas 
significativas aue han sido la de 1968, 1926. 1982 y 1987. 

La crisis de 19t58. fue de manera muy significativa ya que 
prevoce. que se diera el movimiento estudiantil. que 
culminó con la matanza indiscriminada del 2 de octubre. gue 
aunque ne fue un movimiento de masas. si fue un movimiento 
de 

.„desatie a la hegemonía del Estado.., de las clases 
medias 	ilustradas 	-estudiantes 	y 	profesores 
universitarios- y no de clases menos favorecidas por e 
modelo de desarrolle instrumentado desde los enes del 
alemanisme: los obreros y los campesinos. Frente al 
refluio del movimiento obrero y la dispersion del 
movimiento campesino. solamente las clases medias 
podian abanderar las luchas por las reivindicaciones 
populares en la de decada de los anos sesenta-1'z 

Sin embargo. este movimiento no Vio en el momento que su 
lucha have tenido la respuesta inmediata pues siallie por un 
lapso mas el autoritarismo con el que habla luchade. as .1 
como Por: 

...11 la inadecuaelen del sistema politice Para 
absorber y representar las demandas de lee nuevos 
sectores sociales: 21 deterioro de las relaciones entre 
el Estado v las universidades: 3) debilitamiento del 
modelo cultural o desplazamiento del Estada hacia una 
funcáen directamente tavorabie a un sector de las 
clases altas. come una imaaen percibida por ciertas 
capas medias altamente sensibilizadas en este asoecno 
tZermene. 1928:551.1e 

La erisle os 19;6. se gebie princ.:lealmente a • aue se 
dieron cambios signiiicatives. como respuesta a le ocurride 
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el 2 de octubre por parte de Echeverria: la reconciliación 
del gobierno con las clases media: la puesta en practica de 
un programa de desarrollo compartido: el acercamiento y 
creación de esoacies a la sociedad intelectual. a los 
integrantes del movimiento del 66. se crearon los t 	en 
apoyo a estos: apertura de .os sindicatos independientes y 
a los integrantes de izauierda: cambio en les discursos con 
un matiz popular. asimismo. para el area rural se crearon 
las aaroindustria para abeyar al productor social en la 
transformacien de sus Productos. 

Por lo cite ...los nombres de negocios mexicanos 
estaban preocupados por cuatro aspectos importantes: 
fiscal. laboral. intervencionismo estatal y apertura 
politica... lo que contribuyo de manera decisiva al 
alejamiento v a la amenaza real de fractura en ta 
cuseide. fue la promuleaclon de la ley de regulacien ae 
nuevas Inversiones extranieras y trasferenclas de 
tecnelegia. La fraccien externa dei secter privado. ae 
capitales 	predominante 	nerneamericano. 	consideró 
vulnerados sus intereses con la mueva legislación y 
respondió de manera por aemas agresiva.-"' 

Este descontento por el sector privado nacional como 
extranjero tuvo corno respuesta el desprestlaio hacia este 
realmen io que ocasionó una aran fuga de capitales. la 
intervencion del FMI. a traves de su aoovo en busca de la 
salida de la crisis de las finanzas publicas y el deficit 
de ia balanza de pagos. pero como e 	usual por-  este 
organismo para dar-  sus clásicos apoyos '...se acordo 
reducir ei dericit del sector publiCo y para elle se 
establecieron directrices sobre Precios y salarios. 
como algunos otros aspectos relacionados con la estructura 
fiscal y el funcionamiento del sector paraestatal."1,-3  

Al tomar' el poder López Portille. se propiciaron cambios 
de manera tambien sianiticativa. pero esta vez se pusieron 
los olos al sector privado dant:lose una reconciliacion 
total con este sector. DOr lo aue se dio una Penetración 
empresarial en las dependencias gubernamentales. riada 
halaaader. pues bien se sabe que a este secterr. 	lo mueven 
intereses muy particulares y  nada sociaies. 

El pais. estaba en auge con la gran preduecien del 
petrolee 	el precie de este. sin embarde. se especuló 
mucho a las benanzas del petreleo. 	contar que ei preio 
se l'ice del e:terior. se Pidieron arandes sumas en 
prestamos. sopre rock por el sector privado. lo que les 
permitia un gran Poder de audulsielOn en el exterior. 
usaron a 10E ban,::,:is para todos sus proyectos. io que 
ocasiono una aran tuca de capitales y la devakuacion dei 
peso, úando como medí 	la Ñacionaivzac.ión ce la £',anca, 
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medida-  de desesperados. porque desPues de dar tanto espacie 
se enfrentan a aue fue lo ciue provoco un gran 
endeudamiento. 

Por lo que estos hechos propiciaron la crisis de 1982. a 
la cual se die come respuesta un eambio pero tambien en 
apoyo al secter privado pero ahora en vía tomada por el 
gobierno de Miguel deia Madrid. el cumulimlento en pagar 
la deuda. externa a toda costa, todo en detrimento de las 
mayorías. 

La repuesta de la mavorla no se hicieron esperan y se 
dieron en este se:<enio un aran numere de movilizaciones. 
urbana y rural . por parte de los campesinos. 

Las causas principales demandadas y peticiones de los 
campesinos son las alzas en los bienes de consumo 
básico y el transporte. los precios de garantía. los 
apoyos. estímulos y subsidios a. la producción agrícola. 
la ineficiencia y corrupción de los funcionarios 
agrarios, los rezaqes de los expedientes agrarios. la 
dotación. tenencia y restitución de tierras. la 
sindicalizacion de jernaleros y La represion en el 
campo.1  

La crisis de 1987. empezo a gestarse a partir de ciue el 
régimen. de Miguel de la Madrid opte por recuperar la 
confianza empresarial. que se encontraba despojada por la 
nacionalización de la banca por lo ciue inició a indemnizar 
a los exbanqueros. se les devolvio las casas de bolsas 
impulsando estas a traves de la colocación de crecientes 
valores gubernamentales. 

El Estado reforze esta estrategia de consolidar a los 
intermediarios financieros rice bancarios al promulgar 
una nueva lealsiacion bancaria que . entre otras cosas. 
prohibia a los bancos poseer casas de bolsa. deiende el 
manejo al mercado bursátil en manes exclusivamente 
privadas y al limitar a un monto anual Prefijado el 
maximo de financiamiento que el Banco de Me:eice pedía 
conceder al gobierno rederat. De esta manera quedaba 
institucionalizade ia• intermediacion privada. del 
financiamiento interne del sector publice.,,o 

Esta medida prevece, entre otras. la aran especulación, 
abusos . fraudes en algunas casas de bolsas contra los 
inversionistas. salida de pequenos inversionistas. Por lo 
que se da el cierre del mercado bursátil decretado a 
instancias de las autoridades si 5 de octubre. Le ciue 
ocasiono de nuevo gran rucia de capitales. una fraccion 
importante de arandes inversiones que habían entrado. 
salieren puee la etapa de grandes eenesimientos en el 
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mercado de valores se terminó: 	Y el bais tuvo que sufrir.  
la devaluacion aue nace presencia con magnitud. 

As i pues. eran varios los factores aue obligaban a la 
adopción de un programa antiintiacionarlo urgente y 
radical. Habla que responder a los reclamos obreros a 
las exigencias de tos exportadores. a la agudización 
del deticit anblico y al encarecimiento del servicio de 
las deudas interna y externa provocado por la 
devaluación del tipo de cambio controlado y el disparo 
de las tasas internas de interes. concretado para 
evitar la dolarización y la fuga de capitales un 
contexto de creciente inflación interna.., con la 
adopción e instrumentación del azi llamado Pactó de 
Solidaridad Económica. 

El pacto se presentó cómo producto de la concertación 
entre el gobierno tederal y los tres sectores 
principales de la sociedad mexicana, cuya meta esencial 
seria lograr el abatimiento de la inflación - Les tres 
sectores involucrados fueron los empresarios. obreros Y 
campesinos y se sustituyó al sector popular del PFd por 
los emPresarios.w. 

En suma, la crisis de los anos ochentas obliao, entre 
otras medidas, a estabilizar la económia mediante el 
saneémiento de las finanzas estataies. con la consecuente 
reducción de los recursos públicos para le desarrollo 
rural. Bajo estas aireunstancics. fue imperativo crear 
estrategias alternativas para recuperar el crecimiento del 
sector rural. 

En este conteto, el panorann no es nada halagador. va 
aue estas crisis no soló significaron desaiustes entre 
regimenes de gobierno. sino una situacion de 
empobrecimiento, despoio. y marginación a aran parte de la 
sociedad. 

Por lo que. actualmente en el sector rural se observa 
Que: 

En algunas zonas del pais. la población rural esta en 
una situación de marginalidad y pobreza inadmisibles. 
La crisis economica agravó las Va precarias condiciones 
de vida de innumeraples oroauctores del campo. En 
especial. las condiciones de los jornaleros. indidenas 
y otros grupos desprotegidos. 

Los hombres del eamoo han realizado un IJran estuerzo, 
pero en muchos casos no nan recibido los ingresos v los 
servicios aue permitan meiorar v elevar sus niveles de 
vida, Los graves problemas áe degnucricin, la menor 
capacidad de atencin a ia salud. los mavores indice5 
de analfabetismo Y aesercióun escolar. asi como 1as 



agudas carencias de servicios basicos, asumen un 
preocupante perfil en las zonas rurales,,,2  

Para tal situacion esta presente administración diseno la 
estrategia de politica gubernamental para la modernización 
del campo. contenida tanto en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994 como en el Programa de Modernizaclon 
del Campo 1990-1994 que mediante medidas de politica busca. 
el fortalecimiento del sector agropecuario via la. 
consolidación de organizaciones productivas mediante la 
distribución del ingreso v el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población del medio rural. 

Una de las estrategias que se ha propuesto es la 
concertación social, entendida. esta como la incorporación 
de ia participación campesina en la lucha por revertir el 
deterioro del sector rural v romper los esquemas de 
desigualdad imperantes en el campo. En este proceso se 
propone que las organizaciones de los propios productores 
tomen las decisiones vinculadas con la Producción y vida 
del campo y adquieran compromisos corno entes maduros. donde 
los alcances en la toma de decisiones llegue a niveles 
altos y, la reflexión colectiva conlleve una actuaciOn 
protagonica en ei desarrollo de sus proyectos. 

De igual manera. se propone la transformacion y 
modernización de las instituciones del 8ector Publico aue 
se encuentren al servicio y apoyó del arca rural por lo que 
tendran: 

.. como tarea fundamental apoyar y dar servicio a la 
comunidad rural en el marco de responsabilidad 
compartida. basada en la concertación de Ci:IMPYOMiSOS 
mutuos. Esta responsabilidad compartida significa que 
los representantes directos de los productores deben 
participar en las instancias de planeación v definición 
de la politica agropecuaria y forestal a nivel regional 
y nacional. 

Dentro de este esquema se promueve aue la industrla rural 
y en particular la aaroindustria constituyan una actividad 
importante de elemento impulsor del desarrollo rural, 

El esfuerzo de promocion a la agroindustria 
consistira en inducir la modernización v rehabliitacion 
de tas plantas en las que exista obsotecencia 
tecnológica: modernizar los canales de abasto: asedurar 
las fuentes de apasteclutento: aprovecnar plenamente 
las ventalas comparativas con que cuenta el pais: v por 
uitimo. en el caso de aaroinaustraa del sector social. 
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intensiticar el esfuerzo en materia de asistencia 
tecnica. comercial y organizacional. 4  

Sin embarco va casi al tinalizar este sexenio el 
Propuesto Programa de Modernización del CdMPO resulto como 
los anteriores programas ser solo letra muerta. Ya que no 
se realizo de manera gradual y por igual a todas IdS zonas 
de la RepUblica la aplicación de estuerzos reales de gran 
envergadura destinado a preparar v eiecutar 	proyectos 
productivos de inversiOn aue fomenten loe Procesos en, los 
aue la agroindustria sea un factor de integración económica. 
y de apropiación campesina del proceso OVOCiUrJtiVO. 415i COMO 
el hacer de la agroindustria un instrumento de vaiorización 
del 	traba lo campesino y de recuperación del e:‹cedente 
econOmico que produce de manera regional. En, donde los 
campesinos sean los aaentes protagónicos desde la 
realizacion del diagnostico hasta la puesta en marcha del 
proyecto. aue contenga beneticios economicos y sociales. 
Beneticios que siempre se han tomado muy en cuenta en los 
discursos, pero que en la práctica se minimizan u oivldan. 

Como resultado, la situación actual del oran sector rural 
siaue deteriorándose cada dia mis dentro de esta gran 
desigualdad económica política y social que impera en el 
pais. donde sigue dominando a manera de legado la 
acumulación y distribución de cirandes capitales entre un 
grupo reducido. 

14. 	r, 2t 



II. dITVAUON DE LA ORGANIZACIOW DE PRODUCIORES En 
EL MEDIO RURAL 

El concepto de oraanizaciOn económica de los productores 
es: 

,.. el proceso •y la forma para la integración del 
trabajo Y los recursos productivos de los campesinos. 
en estructuras asociativas de caracter empresarial. 
para el desarrollo asociado. cooperativo o colectivo 
del 	proceso de 1 a producciOn. de manera total o 
parcial, Para lograr economías en escala que faciliten 
el acceso campesino a la producción tecnificada Y para 
acrecentar los ingresos del campesino productor..a5  

Partiendo de una visión histórica de los procesos de 
organización campesina en nuestro país, estos se han 
manifestado desde los tiempos dei Mexico indígena. donde 
sus habitantes se oraanizaban para el trabajo colectivo de 
la tierra, criar y cuidar animales. 

En la etapa de la Revolución Campesina Zapata fue el 
primero aue en el estado de Morelos. empezó a organizar a 
los campesinos para que trabajaran la tierra colectivamente 
y de manera democrática. lo aue determinó aue una de las 
Causas de la Revolución en Mexico fuera por la posibilidad 
de oraanizar la actividad agropecuaria en colonias 
agrícolas comunaies. 

Desafortunadamente, esta lucha no tuvo el seguimiento V 
menos el interes por parte de las administraciones. 
subsiguientes. 	bien es cierto que se dieron estímulos v 
cambios, pero que solo sirvieron meramente de paliativos Y 
no 	corno estimulos rea lee que apoyaran verdaderamente al 
sector campesino. 

Dicha situación se deio sentir de tal manera que en el 
país. a partir de 1965. ei producto agropecuario empezo a 
resentir un descenso en su crecimiento: se inició la crisis 
agrícola: la iniusta distribuciPn del ingreso acentuO el 
nivel de vida de los campesinos en una baje considerable y 
el campo empezó a pagar el costo de haber subsidiado a La 
industria. 

Estos efectos se hicieron evidentes hasta la década de 
los setentas. de ahí. la deeision del gobierno de apoyar en 
forma mas decidida y ordenada a los productores. a traves 
de 	i a Ley Federal de 1etorma Agraria. con esta Ley ce da 
poy vez primera la prioridad e importancia a la 
organizacion de los productores. 
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Cabe sena lar. que durante la deeada de los setentas es 
cuando mas se estudia y discute sobre ei problema de la 
organización campesina. lamentablemente se coma al ejido 
colectivo como la panacea o varita mágica, se manipUla 
politicamente v los resultados hoy dia son mucho mas 
modestos que las declaraciones oficiales de entonces, 

Tomando como referencia que: 

...los productores del sector agropecuario han 
constituido el soporte fundamental del modelo de 
industrialización seguido por el pais durante los 
últimos cuarenta arios Las relaciones intersectoriales 
establecidas entre el sector primario y ei sector de 
transformacion industrial. se expresaron en un 
intercambio desigual que condujo a la descapitalizacion 
del campo y al consecuente agotamiento de sus 
recursos... 

Este papel subalterno del sector agropecuario en apoyo a 
la industrialización. lo ha llevado a cumplir por :largo 
tiempo funciones especificas como: el de producir alimentos 
para la población urbana: abastecer de materias primas a 
la agroindustria: producir un excedente exportable: 
promover' excedentes de mano de obra barata y en oferta. 
permitiendo con esto que los salarios se mantuvieran bajos 
y en ocasiones por abaJo de lo permitido por la Ley. 

Esta situación de subordinacion y desorganización de los 
productores. mantenida hasta hoy. no les ha permitido tener 
un cambio dentro de la estructura social. Sin embargo a 
sido benéfica para el modelo de desarrollo aue emprenda el 
pais ya que este regueria V requiere de un sector campesino 
desorganizado y disperso. de manera que acepte las 
condiciones de sumision. 

..una política desarrollista desmovilizadora impulsada 
desde ciertas esteras estatales y el agotamiento 
económico que el sistema le impuso al sector trajo 
como consecuencia. la desintegración y el rompimiento 
de la estructura orgánica de las diversas instancias 
econOmicas —sociales 	de 	los 	campesinos 	kejidos. 
comunidades. etc. 	Se crearon asi las condiciones para 
la expresión del modelo econemice sin mayor obstáculo. 
dando Die a. la etracciOn indiscriminada del valor que 
generaban los campesinos via la estructura de los 
precios. y al consecuente traslado de sus recursos 
hacia otros sectores."'" 
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La interacción de estos elementos (modelo de desarrollo y 
disgregación de las organizaciones basicas de los 
productores) explican la conformación del contexto 
socioeconómico y organizativo de loe productores del sector 
rural. 

El Estado ante esta disgregación organizativa de los 
productores trata a traves dei Mareo Jurídico proporcionar 
la conformación de diversas figuras asociativas,-1,  en base a 
diversos criterios para clasificar y/o agrupar las 
organizaciones actuales de eiidatarios. comuneros y 
pequeños propietarios. de acuerdo a la tenencia de la 
tierra. 

Sin embargo. este Marco Jurídico no ha dado la respuesta 
Para io que fue creado, ya que en el pa le el panorama 
organizativo en el medio rural es de una gran pobreza ya 
que existe un gran numero de productores que aún se 
encuentran limitados. tanto en lo individual o por estar 
incorporados formalmente a organizaciones jurídicas de 
membrete, que no les permite acciones reales de 
participación activa con convicción. asi como de cohesión y 
consolidación para defender colectivamente sus intereses. 
por lo que los problemas internos prevalecen. como: poder. 
jerarquía. control. individualismo y corrupción. 

Esta situación ha tendido a generalizarse en el sector 
agropecuario. reflejándose en que los productores se han 
venido agrupando en diversas figuras asociativas que sólo 
responden a necesidades inmediatas sin rebasar una 
situación hacia un obietivo de interes v locatista. Por lo 
que una vez que las organizaciones han cumplido con SU 
objetivo que ademas es limitado (tenencia de la tierra, 
credito. asistencia tecnica. capacitacien. etc.) sobreviven 
como instancias formales sin injerencia significativa de 
sus participantes en la actividad económica desplazada. 

La aplicación de los ordenamientos juridices por 
parte de las debendenclas responsabilizadas, ha dado 
origen a competencias. a contradicciones y a 
sobreposiciones. en distintas formas de asociación. le 
cual dificulta la utilizacion de servicios o estímulos 
que properciona el Estado respecto al credito. 
aseguramiento. asistencia tecnica. infraestructura. 
tributacion fiscal, agroindustrial y col ercialiacien 
y en terminos mas amplies dificultan una relación 
fluida entre productores e instituciones. 
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Por lo que en ocasiones i as organizaciones de productores 
se conforman en torno a requerimientos del Estado. sea 
esto. para el otorgamiento de credito Y otros servicios. 
pero no persisten mas alla de estos fines para buscar con 
posteridad a partir de los resultados obtenidos de una 
primera experiencia, eraanizaciva una continua defensa 
colectiva de sus aspiraciones productivas sociales. 

Si bien es cierto. para el Estado la organización 
campesina ha constituido una preocupacion constante de los 
ultimos régimenes del gobierno. principalmente en sus 
discursos, cuya trascendencia ha hecho que se conciba a 
esta como la infraestructura basica a sus planes y 
programas de desarrollo agropecuario y agroindustrial. 
(caso especifico el de este redimen que lo contempla dentro 
del Plan Nacional de Desarrel.lo 1989-1994 en el Prearama 
Nacional de Modernización del Campo 1990-1994). 

En la practica las acciones emprendidas por el Estado 
Para organizar a los productores, han variado de acuerdo a 
los intereses políticos que imperan en el momento. No 
obstante. algunas Administraciones Federales han realizado 
intentos serios buscando mejorar la situación organizativa 
del agro canalizado recursos significativos hacia las 
actividades de promoción y gestión de la organización de 
productores, pero sin lleaar a conformar una estructura 
oraanica con fuerza suficiente para incidir en los termines 
de intercambio sectorial. Por lo que IQS niveles 
organizativos alcanzados distan mucho de responder a los 
obietívos y metas inicialmente planteados, en virtud de oue 
los Programas oficiales de oraanizacion de proauctores 
pretenden interpretar los intereses de los campesinos. 

Les pocos resultados obtenidos en esta materia por ia 
inierencia del Estado pueden encontrar su e>:Plicacion en ia 
parcialidad de acciones que sin rebasar el ambito meramente 
productivo. descuidaron los intereses sociales del 
productor. Es decir. las medidas adoptadas no contemplaron 
el compieio conte....-:to del productor social y se conduieren 
con un carácter unilaterai que no siempre ha respondido de 
manera total a las características y necesidades de la 
mayoria del medio rural, lo que ha determinado la perdida 
de confianza y la aparieion del escepticismo del productor 
hacia las acciones estatales. 

Ademas. esta SitUdelrt de unilateralidad y verticalidad 
de las acciones de oraanizaciOn emprendidas por el Estado. 
ha colocado a los productores en una posiciOn de receto y 
desconfianza frente a los posibles proyectos productivos Y 
actividades erganis,atiyas orne impulsan las nspenoencias 
oficiales. va que desafortunadamente las instituciones se 
han convertido en campo fertil para la corruuciOn Y la 
ineticiencia. Cape mencionar. aue ids institusiones no son 
las responsables de los resultados. sino son los que las 
dirigen con todo su equipe de trabaio pues son pocos los 
que realment.e se c~prometen a realizar su melor estuerzo 
Para que se 11even a cabo proyectes reales y validados para 



obtener presupuesto con el compromiso de realizarlo. sin 
embargo sólo es la minoria. y la mayoria solo se dedica a 
apoyar un nepotismo que aglutina a un personal que no tiene 
idea ni interes de que es el agro y que es un campesino y 
cuales son sus necesidades inmediatas. Por lo que este 
esquema burocrático solo ha logrado despe)ar a it:1113 
campesinos del papel que tienen como suietos prioritarios 
de su propio desarrollo. 

1. Marco Socioeconómico de la OrganizaciOn de 
Productores en la Agroindustria 

La oraanización de productores en las actividades 
agroindustriales supone una caracterización aue contempla 
dos modalidades de organización: 

- Las relaciones que los productores directos ae 
materias primas establece con la agroindustrla 
privada y paraestatal en cuyo caso. se presenta una 
relación mercantil entre dos ntes 'económicos 
independientes 

- Los productores que se insertan en las instancias 
de transformación de sus productos conrormando 
agroinduetrias integradas 

En el primer caso. ia integracion agroindustriai es a 
nivel del mercado: en el segundo caso se alude a una 
integración juridica de la agroindustria en donde las 
cuatro rases de la producción aaroindustrial (producción. 
comercializaciOn. transtormacion y distribución) aparecen 
eslabonadas integralmente, ba3o la tioura asociativa de una 
organizacion de Productores establecida. 

La Problemática organizativa. de los abastecedores de la 
aaroindustria, constituye. en parle al retieio de la 
descapitalización 	general 	que 	el 	modelo 	de 
industrialización del pais impuso al sector aaropecuarlo 
desde los anos cuarenta. como Ya se menciono. Por lo que, 
se propició el sometimiento directo por las empresas 
agroindustriales a traves de mecanismos de mercado 
estableciendo relacienes comerciales ineouitativas gue los 
productores aurontan habituaimente en corma individual. y 
por ende limita su poder de negociacion. principalmente 
cuando sus productos se venden aloector de transtormaciOn 
industrial mas concentrado que cuenta. con capacidad para 
imponer sus condiciones al elercer diversos grados de 
monopolio. 

isla forma de relaci,Iln directa entre la duJroinaustrla 
product:, e. es caracterisilica de ta gran empresa. 

sobre todo de Las companias transnacionales. y  cuando SC 
trata de 1a rJeduena y mediana industrla son 
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intermediarios los que sirven ce enlace entre las partes. 
los cuales provocan la descapitalizaciOn de los productores 
primarios agravando innecesariamente los precios, 

Bajo estas consideraciones, se tiene aue la principal 
limitante que enfrentan los abastecedores de la 
agroindustriá es la presencia de bajos niveles 
organizativos trente a la empresa y a los intermediarios 
que los explotan. situación originada por la falta de 
capacidad de negociación del productor u organización. 

Las acciones de la poliniea de organización de 
productores destinadas a fortalecer la organización de 
productores han sido mas frecuentes cuando están vinculados 
a las actividades primarias. no ha si cuando se trata de 
darles base organizativa a procesos de transformación 
agroindustrial. En este Ultimo caso. como ya se mencionó en 
el apartado anteruor, es frecuente que la erganizacien sólo 
se limite a satisfacer los requerimientos que exige el 
financlamiente de los productores. soslayando muchas veces 
otros elementos tamblen importantes del proceso productivo: 
la organización para la producción en si. 

Las caracteristicas que reviste la participación del 
Estado en la organización de productores rurales en 
general. adquiere mayor importancia en lo que se refiere a 
la agroindustria, ya que observa vacios y necesidades mas 
completas que deben ser' satisfechas. que cuando los 
productores primarios se integran hacia la tase de 
transformación desus productos. 

Cuando existe un proyecto adreindustrial y una 
organización 	debi i 	o 	de 	membrete 	o 	funciona 
deficientemente. la agroindustrua fracasa o ni siquiera 
llega a despuntar. Cabe mencionar que. eigunos fracasos se 
deben a que se- subestima la importancia de la experiencia 
organizativa previa o. incluso, se llevan a cabo Proyectos 
que ni siquiera cuentan con una organización campesina 
medianamente consolidada. 

En el Pais se presentan mUltiples casos de proyectos 
agrolndustriales ejecutados. sin una base ornanizativa 
sOlida. que en breve lapso caen en el desinteres y e 
inmovilismo. En ocasiones. el proyecto es economieo Y 
técnicamente viable, pero carece de las condiciones 
organizativos minimas indispensables. lo que impide que 
los productores se aboguen de manera activa y sOildaria 
a. la direccion y operacion de su empresa»o 

Esta situación de deficiencia en la estructura 
organizativa. se expresa en la mavoria de i ce t.asos. en una 
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escasa participación de los productores en ei diseño, 
evaluación y ejecución de los proyectos agroindustriales, 

Cuando los productores no están conscientes de la 
responsabilidad. del beneficio colectivo v de que son los 
duehos de la Planta agroindustrial. esto es. cuando no han 
sido obieto de un proceso de organización previo que 
consolide su experiencia solidaria. estos se abandonan a la 
inercia de de)ar hacer todo a los tecnacos de las 
instituciones 	par 	ver 	si 	por 	azar 	e  i 	proyecto 
agroindustrial reporta algUn beneficio. De ahl el fracaso 
de un gran nUmero de proyectos agroindustriales. encuentre 
su explicación en la falta de una infraestructura 
organizativa solida. 

üiferentes evaluaeiones de los programas agro]ndustiaes 
ejecutados en el pasado indican la existencia de un nUmero 
demasiado elevado de plantas paradas o que funcionan 
irregularmente debido a mUltipies problemas. Estos fracasos 
están a primera vista asociados con fallas en la planeación 
economice: 	inadecuada 	localización. 	Problemas 	de 
abastecimiento de materia prima, tamaño inadecuado cte las 
plantas, falta de estudios de mercado que provocan cuellos 
de botella en la comercialización de los productos. 
insuficiente control de calidad, baja competitividad. entre 
otros. 3in embargo, un examen con mayor profundidad revelan 
que muchos de estos problemas estan vinculados con 
deficiencias en la organización y la eapacitación. tanto en 
el nivel básico (existencia legalizada de figuras 
asociativas. funcionamiento real de agrupación. cohesión y 
representatividad de la mismai31. como en el terreno de la 
capacidad de gestión y administración de las 
agroindustries. 

La evaluación realizada v las visitas etectuadas a 
diferentes agroindustrias. indican la existencia de una 
reducida participación de los productores en tareas que van 
desde la gestion de les empresas hasta las decisiones en 
torno a que tipo de adroindustria construir. Y que muchos 
proyectos fueron decididos centralmente. sin consultar a 
los benetielarios. DOY' i0 que no se tomo en cuenta las 
necesidades de. estos. 

En otros casos. cuando las inversiones fueron autorizadas 
sin tale se hubiesen dado tareas previas cte promocion de la. 
organizacion y de capacitaciOn aparecieron problemas en ias 
actividades relacionades con la administraciOn de las 
agroindustrias. 

Existe una clara cone:don entre caso de agrolndustrias 
paradas o que operan con grandes dilicultades y fallas en 
la politica de organización y capacitaeion. asimismo las 
visitas de campo. muestran cate hay conciencia y  opinión 
generalizada de que el iirea de organización es de las mas 
Oroblema1icas. asi como del financiamiento. 
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Problemas que se acentuaran a un mas ahora con la 
participacion de el país en el Tratado de Libre Comercio 
con paises tales como Canadá y Estados Unidos de 
Norteamerica que cuentan con apoyos reales en materia de 
organizacion de productores: salarios muy por encima de los 
que se dan en 	e: :1. 	financiamiento hacia proyectos 
viables de desarrollo. 

Y si a esto se le suma. ei apoyo por parte del gobierno 
mexicano a estos Países. en materia de las adecuaciones 
hechas al Articulo 27 Constitucional y a la Ley Agraria. 
asi corno el de entregarles a unos productores 
desorganizados en su mayorla. Se provocara la desaparicion 
de las agroindustrias pequehas y medianas integradas por 
productores, o. se convert iran en maguiladoras. 

De igual manera. considerando la libertad de maniobra que 
se 	les dar a a las grandes emoresas extranjeras. a traves 
del UL. lograrán la acumulación y apropiación de grandes 
ganancia. así como de la concentración financiera. 
industrial y tecnológica que les permitirá tener en su 
poder la producción total del país. En virtud de que la 
negociación del gobierno mexicano. no tuvo en cuenta las 
asimetrias de las economías de los tres países. se acordó 
un trato igual entre desiguales. cuando lo necesario era un 
trato preferencial a nuestra economía. V esto va a 
significar un alto costo social. 

Ante tal desarrollo por el que et gobierno va. por la vía 
del TeL. es Importante reconsiderar que la agroindustria 
pequena y mediana. es de vital importancia y no es un 
sector a crear o a promover. sino un contexto economico. 
social y político de cuya transformación es preciso, 
ocuparse. 'Ñecuperar para ei Pais v en particular para los 
productores mexicanos aue participan en este tliDo de 
aaroindustrias. la iniciativa historica en la producción 
como una necesidad fundamental de supervivencia y 
desarrollo de la sociedad mexicana actual. 



III, MARCO JURIDICO 

El termino cte Oraanizacion de Productores abarca una 
amplia 'ama de arreglos sociales que se integran y 
adquieren orqanisidad en función de propósitos diversos. 

El Marco duridico vigente presenta diversas formas 
mediante las cuales los productores pueden asociarse. 
sustentadas en ordenamientos legales que norman y regulan 
los limites y alcances de la organización productiva. 

Las bases juridicas de las organizaciones de productores 
se remiten en primer termino, a la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en sus articitios 2-.1  mismo que 
en su adición c( n. lae fracciones XIX y XX (Diario de la 
Federación o de enero de 1992) y 25 (Diario Oficial de la 
Federación -3 cte 	febrero de 	i96 J1) 	elevan a 	rango 
Constitucional la Planeación y Organización Productiva 
Agropecuaria y con esta la Organización de Productores 
rurales. 

La Legislación vidente reglamentada y regulada por 
diversas Leyes,,i,1  estipula las disposiciones juridicas de 
sustentación de las figuras asociativas con base en los 
sujetos sociales a los que va. dirigida en el sentido 
económico Y social de las organizaciones. 

Cabe mencionar. . que larir.,  de los objetivos fundamentales de 
la nueva Ley.  Agraria es el de ia conformación de todo tipo 
de asociaciónes y sociedades entre los diferentes tipos de 
productores rurales (eliciatarioe. comuneros Y pe(auenos 
propietarios y entre estos con otros agentes económicos 
(industriales. comerciantes. etc.) para melorar la 
producción. la transformación y la comercialización. 

1:1r, 9"1.1 	 (Jerleri, . 	 LEy 
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1, Figuras Asociativas 

1. SOCIEDADES CON ACTIVIDADES PREPONDERANTEMENTE 
LUCRATIVA CONSTITUIDAS CON ARREGLO A LA LEGISLACION 
MERCANTIL VIGENTE 

Se constituirán y moditicaran en su caso ante el 
notario PUblico. Arts. 5. 6 LGSM." bu ejercicio 
social ha de coincidir con el ano calendario. y en 
su caso de constituirse con posterioridad al lo de 
enero. El ejercicio si concluirá al 31 de dieleMbre 
del ano correspondiente. Art. 8 ',GSM. 
Toda sociedad podrá según su naturaleza aumentar o 
disminuir su capital. Arte. 9, 11, 18. 20 y 4e LGSM, 
Deberá cumplir con lo estipulado en ios Arts. 2, 5, 
10. 36, 37. 38, 40. 41. 42 y 43 de WSlvl, 

A) SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

Es aquella que existe bajo una razón social y todos 
SUS Socios personas tísicas o morales responden de 
modo subordinado. ilimitado y solidario. Arts. 25 
27, y 28 LOSM, 
Los extranjeros podrán participar en estas 
sociedades en el porcentaJe autorizado por la Ley.  
para Promover la Inversión Extranjera. 
Deberá cumplir con lo estipulado en los Arte. 36. 
37, 40. 41 42. 43 y 48 11313M, 

B) COMANDITA SIMPLE 

Varios socios comanditas. 5  que .responden de manera 

	

subsidiaria, 	limitada 	Y 	solidaria 	de 	las 
obliaaciones sociales. v de uno o varios 
comanditarios que Unicamente están oblioados al podo 
de sus aportaciones Art. 51 LGSM. 
Pueden ser socios. personas tisicas o sociedades y 
extranjeros, hasta un 49% del capital. Arte. 52 y 53 

Deberá cumplir con lo estipulado en los Arts. 
42. 54. 56 Y 5-) 1.,(,'M 

33: M1.11co. CNIL, Manuel De tiCY.111 

54: L. 	:irlr1 De ST:11uEí 19reinI1195. 

35.n los Doe DeYte7,ecera !int; CoolnIT1 TVE. 9i,  1.1n1 sDcieDil 11,.olnt:1! en TU9 ph CTI ,:-.12E95 TI 
SCUZE, 	ceffianemarlos 	re.IDCW5891i1111!1 ill1t3C1 	!T:5 VY11:t19T'l TUE ..:IriT9P !tit 

09CraCtOnel, 



C) SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

Se compone de uno o varios socios comanditados que 
responden subsidiaria. ilimitada v solidariamente de 
las obligaciones sociales y de un': o varios 
comanditados ciue únicamente esnan obilaados al pago 
de sus acciones. Arts. 'U/ v 209 LGSM. 

D) SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Se constituye entre socios ralle solamente están 
obligados al pago de sus aportaciones. Arts. 58, 5 
61.-Reglamentado por Decreto publicado el 11 de 
junio de 1992- y 63 LGSM. 
Deberá cumplir con lo estipulado en los Arts. 40. 
42. 4.i 58. 69. 74. 75. 77. 78 Fraccs. III v y 80. 
66. y 62 y 65. Reformados por Decreto publicado el 
11 de junio de 1992- LGSM, 

E) SOCIEDADES ANON:~ 

Dos socios minimo suscribiendo cuando menos Una 
acción. Arts. 86. $9. Reformados por Decreto 
publicado el-11 de junio de 1992- 68. 91. LGSM. 
Deberá cumplir con lo estipulado en los Arts. 
97. 142. 143. 145. 146. 147. 150. 152. 153 y 154 
LGSM. 

F) SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE 

A su razón social. dependiendo de ias estipulaciones 
que correspondan a su naturaleza se agregaran las 
palabras De CdPltái Variable. Arts. 215 y 216 L0SM. 

cumpliendo lo estipulado en los Arts. 179. 213. 
216 v 217 LGSM. 

2, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES CON FINES NO 
LUCRATIVOS 

A) ASOCIACIONES 

Varios 'individuos con voluntad de asociarse de 
manera no transitoria para realizar un fin común ciue 
no esté prohibido por la Lev y aue no tenga carácter 
preponderantemente económico, Art. 2670 
Y cumpliendo 1'' estipulado en los Arts. 26'71. 26')3. 
2674. 2675. 2677. 2678 y 2686 



B) SOCIEDADES 

Socios personas fisicas que se obliaan mutuamente a 
cambiar.  recursos o esfuerzos para la realizaclOn de 
un fin común de earacter preponderantemente 
económico pero que no constituya especulación 
comercial. Arte. 2688 y 2699. 
Así como. lo estipulado en los Arts. 2709. 2711. 
2712, 2719. 2689. 2693 y 2694 CC. 

3, SOCIEDADES O AGRUPACIONES RURALES PRODUCTIVAS 
REGIDAS POR LA LEY AGRARIA VIGENTE 

A) EJIDOS Y COMUNIDADES 

Son ejidatarios. hombres y mujeres mexicanos. 
mayores de edad o que tengan familia a su cargo. o 
sean herederos W- ejidatarios. Arts, 12 y 15 LA.37  
Ser avecindados del ejido. los mexicanos mayores de 
edad que hayan residido por un ario o más, en las 
tierras del núcleo de población eJidal Y que hayan 
sido reconocidos por su asamblea. 20 o más 
individuos aportando una superficie de tierra cada 
uno Art. 90 Fraccs. I. II. In Y IV LA. 
Deber& cumolir con to estipulado en los Arte. 10. 
16, 22. 32; 33 y 39 LA. 

B 	UN ION DE EJIDOS 

ResoluciOn de la Asamblea de cada uno de los niacieos 
participantes. y Art. 108 LA. 
beberá cumplir con lo estipulado en los Arte, 106. 
loe Y.  109 LA, 

CI ASOCIACIONES RURALES DE INTERES COLECTIVO 

Oue 	es ten contormadas por dos o más ejidos. 
comunidades, Uniones de e iidos 0 comunidades. 
Sociedades de ProducciOn Rural o sus Uniones. 
Que su objeto sea la intearaciOn de los recursos 
humanos, naturaies. tecnicos y financieros para el 
establecimiento de industria. aprovechamiento, 
sistemas de comercializacion y cualauler otra 
actividad econOmica. Arte. 110 y' .i09 y tercer 
,rato de este último. LA. 

3?, Lev 



D) SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 

Que la conformen un minimo de dos productores. Loe 
socios respondan sólo haeta por el monto de sus 
aportaciones al capital social o de todas las 
obligaciones sociales de manera solidaria. Art, 11 
LA. 

E) UNIONES DE SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 

Que la conformen dos o mas Sociedades de Producci45n 
Rural . 
O bien de responsabilidad suplementada. caso en oue 
los socios responderán además del pago de su 
aportación de todas las obligaciones sociales hasta 
por una cantidad determinada (no menor de dos tantos 
de su aporta': ion en el pacto social. Arts. 11 v 109 
LA. 

F) SOCIEDADES PROPIETARIAS DE TIERRA AGRICOLAS 
GANADERAS O FORESTALES 

Sociedades que tengan en propiedad tierras 
agricolas, danaderas o forestales. constituidas con 
arreglo a las Legislaciones Civil y Mercantil. Art. 
125. 
Los extran3erós no podrán tener participación ciue 
exceda del 49% de las acciones o parles sociales de 
serie T. Art. 130 LA. 
As! como. cumplir con las obligaciones estipuladas 
en loe Arts. 1i y Fracc. lí y 111 LA. y Fracc. IV 
Art. 2"/ Constitucional. 

4. FIGURAS ASOCIATIVAS REGULADAS POR 
ORDENAMIENTOS DEROGADOS QUE PODRAN SEGUIR 
FUNCIONANDO Y SER SUJETOS DE CREDITO CONFORME A 
LOS DISPUESTO POR LOS ARTICULOS TRANSITORIOS SEGUNDO 
Y QUINTO DE LA LEY AGRARIA 

A) EL ELUDO Y LA COMUNIDAD 

rodos ios elidatarlos v comuneros en oleno goce de 
sus derechos. Art, 63 LGCR.-.0.3  
Resolución frresidenciai ouDlicada en el biario 
Oticial 	de la Federación aue acredita la propiedad 
de las tierras y bienes del 	 la comunidad. 
Art. 51 LFRA.:39  
Y Arts. 	v su Fraccs. I. v :37. 44. 51 LFRA 

311, Ley ber,erili 'Je i:redito hurl:, 

Ley éEeri 



B) UNIDAD AGRICOU INDUSTRIAL PARA LA MUJER 

Regida por los Arts. 103 al 105 de la LFRA y por las 
normas Para la organización y funcionamiento 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
7 de junio 1984. 
Un minimo de quince campesinas no ejidatarias. 
mayores de 16 anos. esposas. hilas y demás 
familiares del sexo femenino de eJidatarlos con 
derechos vigentes. Familiares femeninos de 
campesinos con derechos a salvo: familiares 
femeninos de trabajadoras aqvicolas asalariadas que 
vivan en el ejido previo acuerdo de la junta general 
v mujeres campesinas avecindadas. Arts, 8. 1 	13 
NOF.-")  
Debiendo cumplir tambien lo referido a los Arts. 103 
y 105 LFRA. y 10, 21. 22, 24. 26. 35 v su Fracc. 
vII NOF. 

C) UNIDADES DE PRODUCCION 

Regidas por la Ley.  de Fomento Agropecuario publicada 
en el Diario Oficial de la Federación 2 de octubre 
de 1961. 
Asociación voluntarios de ejidos o comunidades entre 
si o con colonos y pequenos propietarios. con la 
vigilancia de la SARH. Arte, 32 y .34 LFA,41. 
CuMpliendo requisitos de los Arts. 34. jr. 	42 y 
su Fracc. 1 LFA. 

D) INDUSTRIAS RURALES 

Regidas por la Ley Federal de la Reforma Agraria 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
1.6 de abril de 1971 
Todos los 	ldos y comuneros en pleno goce de sus 
derechos. 
51.A establecimiento sera Promovido por la Asamblea 
General del mismo. Art. 47 I,Yace, ' 	1,GCR. 
Asi como. lo establecido en 1011 Art$, 37, 51. 178, y 
186 LFRA, 

E SOCIEDADES DE PRODUCC1ON RURAL 

Redigas por la Ley ki4enera1 de Lredito Rural 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 5 de 
abril de 1976. 
Se integrara con un minimo de diez socios. colonos o 
peguenos Probietarlos. constituyend und Uniddd 

NOrlal de ia.oraulciOn 	rlACIOna9.19(1tO a9 119 1.11, 0M95 	 H.19StrVJA*. Ufv:'L 	1, 

41, Ley le Fomento MoropecelJlo, 



EconOmice de Produccion. Arte. 68, u9 y '29 y su 
Frece, VII LGCR. 
Deberá cumPlir con lo establecido en los Art. '5 y 
su Fracc. 11 LGSR. 

F) UNIONES DE SOCIEDADES DE PRODUCCION RURAL 

be constituirá. por voluntad de dos o más sociedades 
de producción rural en Asamblea. Art. 94 L(‘J;CR. Y de 
los Arte, 83. 87. 94. 95 y 96, . 

G) ASOCIACIONES RURALES DE INTERES COLECTIVO 

Regadas por la Ley (3eneral de Credit() Rurai 
publicada en el Diario Oficial de la Federar:1On 5 de 
abril de 1976. 
Se constituyen por dos o más ejidos, comunidades. 
uniones de ejidos o de comunidades. sociedades de 
producción rural con ci ob)eto de integrar sus 
recursos humanos. naturales. técnicos y tinancieros 
para establecer industrias, aprovechamientoe. 
sistemas de comercializaciOn y en general cualquier 
actividad econOmica que no sea de exPlotaciOn 
directa con la tierra. Arte. 100 Y 101 LGCR, 

Hl ASOCIACIONES AGRICOLAS 

Regidas por la Lev de Cámaras Adrlcolas 
(Asociaciones Auricolas) publicada en Diario uficial 
de la Federación 27 de agosto de 19:-J2. 'Y nór el 
Reglamentó de la Propiedad publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del .1..j de abril de 193,-1. 
Se constituirá con la unión de productores agricolas 
del pais. con el tin de promover el desarrollo de 
las actividades agrlcolas y de la protección de los 
intereses econOmicos de sus agremlados. Arte. 2 y 4 
LSCA. 
Cumpliendo con lo estipulado en los Arte, .3 Fraces. 
1 II. III, IV. VII. y 7. 8. 10, 14. 15, 16 Y 17. 
RLAA. 

1) ASOCIACIONES AGRICOLAS LOCALES 

Estarán integradas por 10 o más productores 
especializados, esto es, aquellos due se dediquen al 
cultivo de una rama especial de ia economia rural. 
Arts. 5. 6. 7 y 8 LSCA. Y 26. 27 RLAA. 
Debiendo cumplir con lo reterido en los Arte. 11. 
Fraccs. VIII. 30 y 40 RLA. 



J) UNIONES AGRICOLAS REGIONALES 

Se crearán cuando funcionen en. una reunión agricola 
o mas asociaciones locales. proponiendo a la 
la región que pretenda comprender. pues no podra 
haber dos uniones del mismo tipo en una misma 
región. Arts. 41 y 42 RLAA. 
As3másmo. cumplir con los requisitos de los Arte, 
11. 43 Fracc. I y II. 44. 45 y 46 RLAA, 

K) CONFEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES AGRICOLAS 

Tres o mas uniones regionales mediante sus 
delegados podrá constituirse en la Confederación 
Nacional. Arts. 9 LAA. y 47 y  48 Fraccs. I, II 
RLAA. 

L) ASOCIACIONES GANADERAS 

Reaidas Por la Lev de Asociación Ganadera publicada 
en el Diario ()facial de la Federación 12 de mayo de 
1936 y por el Reglamento de la propia Ley. Publicada 
en el Diario ütleial de la FederaCión 14 de octubre 
de 1958. 
Las constituirán los ganaderos del pais a fin de 
propugnar por el meioramiento de la ganadería de la 
RepUblica y de la protección de los intereses 
económicos de sus asociados gue cuentan con 
autorización de la SARH.. y se encuentran inscritos 
en el reaistro que al efecto lleve. Art. 1 y .1.1 
LAG. 

los Art.1CIAIO$ 4 LAG.. 3 RLAG. 

M) ASOCIACIONES GANADERAS LOCALES 

Se constituirán con un mínimo de diez aanaderos. 
generales o especializados. es decir, productores de 
diversas especies o razas animales o de determinada 
especie animal Arte, 5 y Fraces. 1, II, Ill LAG, Y 

RLAG. 
Asimismo los Arts. 7. 20 y RLAG. 

5. FIGURAS ASOCIATIVAS POR OTROS ORDENAMIENTOS 

A) SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

Rer..ddas Din la Ley del mismo nombre publicada en el 
úlfícial :le la Federación 27 de mayo de i976. 

¡Alinee socios de nacionalidad. mexicana en especyai 
eiidataros y comuneros 1U tengan derecho al 



trabajo y cuenten con un patrimonio colectivo. Arts. 
1. 4. 5. 9 v 31 LSSS.42  
Y.  responder a los Arts. Y. 14. 17. 22 y 24 LbSS. 

B) SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Regidas por la Lev General de Sociedades 
Cooperativas Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 15 de febrero de 1938. 
Integradas por la clase trabajadora que aportan a la 
sociedad su trabajo personal de cooperativas.  
activas de productores. NQmer'o variable c_  socios no 
interior de 'diez. Arts. 1 	y s 	tac' . 111 y 14 
LGSC.4,1  
Debiendo cumplir lo estipulado en los Arts. 1 
Fraccs. II. IV. VII. 5. 6. 19. 22. 28. 29. 30, 31 'y 
40 Frece. I 

C.) UNIONES DE CREDITO 

Regidas por la Ley.  General de i)rganizaciones y 
Actividades Auxiliares del Credito. publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 14 de enero de 1965. 
Autorización para operar otorgada DOY la Comisión 
Nacional Bancaria conforme a los ramos que contempla 
el Art. 30 LGOAC..44  
Deberán constituirse como sociedades anónimas de 
capital variable. Art. 41 LGOAC. Cumpliendo con los 
requisitos de los Arre. 40. 41. 42 LGOAC. 	v 10 
L(3SM, 

D) SOCIEDADES DE INTERVENCION OFICIAL 

Regidas Dor la Ley de bociedades CooDerativas 
publicada en el Lliario Oficial de la Federación 15 
de febrero de 193e. 
Oue exploten concesiones, permisos contratos o 
privilegios legalmente otoraados por autoridades 
federales o locales, Arts. 6.3. 64 LGSC, 
Cumpliendo con los reguisitos de los Arts. 22. 28. 
29. 30, 31 y 65 le,'-, 

4. 	oe Socieoaceg oe SoiloaridiJO 10:111. 

4. Lev 6ene!.11 '2,11 59cleerldin 

44, Lev Generai oe firoalnuciones 	AnIviol.des 



E) ASOCIACIONES DE PRODUCTORES PARA LA DISTRISUCION 
Y VENTA DE SUS PRODUCTOS 

Regida por la Ley del mismo nombre publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 25 de junio de 1937. 
Conformadas por productores agricolas 0 industriales 
especializados, de productos que efectUan de manera 
fundamental a la eccnomia general del pais y las 
clases consumidoras. por ser de primera necesidad. 
Art. 1 LAPDVP.'" 
Y cumplir con los siguientes ordenamientos de las 
Arte. 2. 4. 20 y 28 LAPDVP. 

F) ASOCIACIONES ESTATALES DE PRODUCTORES 

Se constituyen por productores de artículos o 
productos existentes en cada estado de la República. 
Art. 5 LAPDVP, 
Y cumplir con los siguientes ordenamientos de las 
Arte. 7, 8. 9, 11 Y 13 LAPDVP, 

U) UNIONES NACIONALES DE PRODUCTORES 

Se constituirán con asociaciones estatales que están 
en los estados y territorios de la RepUblica. Arte. 
6 y 12 LAPDVP. 
Debiendo cumplir-  con los siguientes ordenamientos de 
los Arte. 13 	14, 15, 16. 17. 18 y 19 LAPDVP, 

H1 SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
MICROINDUSTRIAL 

Los individuos aue de nacionalidad. mexicana que 
deseen asociarse y constituir una persona moral 
Arts. 12. 13 y 1.6 LFFMIAA46  v 60 613SM. 
Debiendo cumplir con los siguientes ordenamientos de 
los Arte. Y Fraccs. ii, 17 Y 18 LFFM1AA.. y 40. 74 
Y 77 LGSM. 

En reiación a los preceptos legales que contempla esta 
nueva Ley Agraria sobre las distintas modalidades que 
permiten la constituciOn de asociaciones entre los 
distintos agentes productivos y de sociedades en el campo. 
cabe sehalar. que se legaliza de manera ventajosa la 
participaciOn y apropiación de grandes productores duehos 
de una gran capacidad en capital y empresarial. asimismo 
permite la entrada y participación venta osa de grandes 
capitales extranieros. que deian tuera de toda 

45. Lev ,Je Asociaciones ae H.00uctoras oara 11 Distriblibri 	...enta le 19€. 	1"9012Cr.01. 

4t.. Ley Fldsql oe •Aomenw 1 11 MiYoinonstria v 11 Activical Artewai. 



participación y auroplacion de aanancias r los productores 
duenos solamente de penas áreas sin capacidad 
negociadora empresarial y de capital suficiente para su 
participaciOn dacio que: 

La participacion de elidos y comunidades en 
sociedades y asociaciones. el núcleo de población 
ejidal. PO/ resolución de la asamblea, y los 
eildatarios en lo individual. podrán otorgar en 
garantia el usufructo de la tierras de uso comUn y 
de las tierras parceladas, respectivamente. tanto a 
las instituciones de credito como a aquellas 
personas con las que tenaan relaciones de asociaciOn 
o comerciales (art. 46 Ley Agraria.). 

Si bien es cierto que esta darantia no tiene mucho 
lnteres para las instituciones de crédito. dadas las 
dificultades para hacerla valer en la practica. puede 
constituirse en un elemento ae seduridad para todos 
aquellos due establezcan contratos de asociación o 
sociedades con los eiidatarios. pues en aenerai ellos si 
estarán en capacidad de recuperar la darantia Pactada. (:-on 
las formalidades previstas por la ley sobre el paso al 
dominio pleno . hay que notar, que dado que los eildatarlos 
va tienen completa libertad. para establecer convenios de 
sociedad. asi 	al pasar al dominio pleno el poder :te 
ofrecer sus tlerras en aarantia. les permite obtener solo 
una mayor capacidad de endeudamiento y en caso de problemas 
de pago, las tierras serian embargables. mientras que la 
Parcela eiidal no lo es. 

La i.'ióeledad de Producción Rural es la Unica 
sociedad rural aue permite ta participación 
individual de todo tioo de productores rurales. 
ejidatarlos. 	comuneros. 	colonos. 	pequenos 
propietarios. Es decir se trata de la Unica sociedad 
rural de primer nivel, por lo Que al derodarse la 
Ley Federal de Reforma Adraria. la Ley General de 
Credit° Rural v la Lev de Fomento Aaropecuario. las 
organizaciones que antes se constltulan cómo sección 
especializada elidal. sector de producciOn e 
industria rural eiidal o unidades de produccióri. 
ahora podrán constituirse como .¿WR. 

Resulta evidente. aue la SUPR será una de las formas 
oraanizativas para la prcducciu>n agropecuaria. Los derecnos 
de los socios de una SPR solo son transmisibles con el 
consentimiento de la asamblea, 

Cuando ta sociedad tenaa ~1f:raciones con una instituclon 
financiera se requerirá ademas de la autorización de este. 
esT:o marca una gran diÉerencla con las sociedades anonimas, 
donde generaimente no se necesita consentimiento de nadie 
para la i7,najenaclon :te las acelones suscritas por tos 
socios. 



- bajo la nueva Ley Agraria cualquiera de las 
sociedades rurales pueden explotar directamente la 
tierra sin ninguna restricción en cuanto a la 
extensión, Las asociaciones rurales. así como los 
ejidos y comunidades, pueden establecer empresas 
especializadas que apoyen la productividad de los 
mismos, pudiendo participar en dichas empresas, 
aparte de loe socios. otros productores rurales y 
avecindados. Las empresas mencionadas podrán adoptar 
cualquiera de las formas asociativas previstas de la 
ley. 

Y desde el Punto de vista cte Asociaciones Empresarios-
Productores. las sociedades rurales aue podrían ser de 
interes para los inversionistas Privados son la SPR y la 
ARIC. Se requiere para el primer caso que el empresario sea 
un productor rural y en el segundo caso sólo podra 
participar como socio si ademas previamente ha constituido 
una SPR o una Unión de SPR, 

- Las sociedades propietarias cte tierra rural no 
podrán tener una participacien de extranjeros mayor 
del 495»t. en las acciones o partes sociales de la 
serie T lart, .130 Ley Agraria.). Sin embargo. la 
participación extraniera en el resto del capital es 
normado por 1 a Ley para Promover la Inversien 
Mexicana y Regular la. Inversión Extranjera v su 
Reglamente. por lo que la participación. accionaria 
extranjera. baJo ciertas circunstancias. puede ser 
superior al capital nacional. Con ello los 
extranjeros podran controlar y administrar.  
sociedades Propietarias de tierra sin necesidad de 
poseer una sola acción T. 

- Se leaitiman los: contratos civiles y mercantiles 
de asociaciones en participación. arrendamiento. 
aparcería, etc. donde participen elidatarlos y 
comuneros. 

- Las controversias en materia agraria serán 
resueltas por los iribunales Aerarios. el resto de 
las 	controversias 	(comerciales. 	crediticias. 
laborales, etc.) se ventilarán en tribunales civiles 
donde se le dará un trato igual a productores y a 
empresaries. En donde toda resoíucien sera favorable 
para los Ultimoe va que dichos Tribunales seran 
constituidos y manejados por personal impuesto por 
el aor.lern felerel el cuai no toma en cuenta la 
particaPación de 	oersona 1 	tenaa un verdadero 
acercamiente con lae (los p‹t'irtes. lo cual se 
convertirá en desventaja nara dar un tratamiento por 
laual. Ademas si se suma que en el pais existe 
desafortunadamente ei soberne come algo tan natural. 
e que pueda naeerlo tendrá la seguridad de legrar 
1a resolucien a su 1aver. 



— AUn cuando la 'Ley AgraYia define la estructura de 
capital y el número de socios minimos de jae 
sociedades mercantiles en e i campo. es la lev de 
sociedades 	mercantiles 	la 	aue 	regula 	su 
funcionamiento, su constituciOn su disoluciOn V 5u 
liquidacion. Además de aue loe duehos de estas 
sociedades son el Estado v Particulares. que tienen 
muy claro que ellos tienen ia propiedad el objetivo 
como empresa. y el capital asegurado para Invertir. 

2, Reforma del Articulo 27 Constitucional 

Para este :apartado es necesario el. antecedente de ripo 
historáco Para tomar en cuenta el origen del Di 
aarario me..,icano y contemplar desde sus inicios el 
desarrollo del capitalismo en la agricultura. en el cual 
hoy 	se 	enmarca 	las 	modificaciones 	al . Articulo 	.2*-; 
Constitucional que como se vera mas adelante ha sufrido 
grandes cambios en beneficio a un grupo reducido del sector 
rural. 

El desarrollo de la agricultura capitalista en la area 
rural a partir de formas primitivas no capitalistas 
precapitalistas de producciOn se conforman al interior de 
la agricultura en Presencia de una estructura agraria de 
tipo tradicional. caracterizada por el dominio de laH 
propiedades latifundistas. 

En 	1.?357 	la 	1.:onstatuciOn 	liberal 	e5rimulO 	la 
moditicacion de esta concentraciOn laritundaría. pero 
lejos de atenuarla la aal Idizo. las tierras del clero y 
d las comunidades indidenas, Que fueron llevadas ai 
mercado. propiciaron que los grandes terratenientes. 
duizas con un mayor sentido empresarial. concentraran 
mas tierras. La lucha que se dio entre la poblaciOn 
agrícola no fue capaz. de destruir el espiritu de i 
comunidad aararia primitiva: en aquellos casos de 
comunidades aue no fueron supeditadas o incorporadas a 
ese proceso de latifundizaciOn. prevaiecio esta 
conciencia v tue ahi donde surgio el programa agrario 
J' la revolucion y de hecho sus principales iideres, en 
particular la figura de Emíriano Zapata..47  

Posteriormente sobrevino la revoluelon aue modifícO ei 
orden social en el campo así como la estructura luridica 
del Pais a traves de la Constitucion de 191.7. bentro de 
esta ei Articulo 2/ establecia las bases fundamentales, ti 
soto para incorporar loe Di) 	a':' dei movimiento (.'ampesino 
que había sostenido la revolucion sino twiíbien para 
sustentar un nuevo orden de cosas para ka 5ociedaa en 
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general. Los obletivos del programa agrarie estaban ligados 
L undamentalmente a loe campesinos. o sea: el reparto CL las 
tierras. el resPeto a la propiedad comunal v la eliminacien 
del iatirundie: estos objetives se tradujeron a nivel 
Constitucional en tres eateaorias de tenencia de la tierra 

	

en el campo: la elidal 	la. privada y la comunal. 

Adieionaimente a esta institucienalizacion luridica del 
programa agrarie de la revolucien. el Artieulo 27 tamblen 
contenta una derinielOn muy importante en -...termines de 
las eapacidades al Estado para actuar sebre la economia Y 
particularmente para constituir monopelies nacionales 
estatales, en el caso de industrias consideradas basicas o 

	

primordiales. 	Estos 	aspecto 	fundamentales 	de 	la 
Constitucion de 1917 sehalabe el potencial del Programa 
agrario para posibilitar otros desarrollo sociales..."-'")  

El nuevo esduema del Articule 27 Constitucienai preeenta 
cambios tanto en forma como en sustancia: 

- Propiedad de la Nación.: adecuaciones en su modo 'le 
adquisición. uso y aprovechamiento por los 
particulares. por lo que hoy este tipo de propiedad 
puede ser adquirida por cualquier particular en 
forma individual o arupal a traves de la 
compraventa, con la peculiaridad de aue dicha 
enaienación puede darse per simple asignacien 
directa sin aue medie subasta publica. (jetive del 
modelo de liberalismo de privatizar rode,,49  le 
anterior se justifica mediante la existencia de 
tierras suseeptibies que en su memento se Presentan 
come Patrimonie de la tederacien (tierras que se 
utilizan para la siembra de estupetacientes. y ias 
de embargo de predios por parte de ta Panca eficiali 
gue hoy la lev permite transyerirlas a los 
particulares de manera individual v onerosa que .para 
ti.:J.I. 	pe 	prevle 	le 	creacion 	de 	dZOMDiañiaS 
deslindadoras ae terrenos nacionales, 

- Propiedad eiidal y comunal: se le aplico cambies 
radicales v de fende aue transfermaren su 
naturaleza. dacio aue. trascendie el redimen de 
propiedad s,Dcial agraria logrados por ia rev,Diulon 
mexicana. para asumir el patren clasice de propiedad 
Privada bajo la earaeteristlea de Propiedad 
individual. mancomunada o cepropiedaa. Asimisme. 
esta Propiedad rue centrada principalmente en ei 
derecho ae usutructe (v.  no en el de propiedad). Une 
de los obletives modulares de ta rererme hacia la 
orepiedad eildal v cemunal consiste 	en el 
incremento de la produccien auraria (suprimlende uno 
de lee principies bias:ices ae antano. el regular e). 
derecho de Propiedad inmuebie consistente en ia. 
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obliaacien de sus Titulares de mantener ia tierra en 
explotacion en beneficio propio y de la 
poblacionL 30  • 

Peauena orepledad: fue eximinada de cumplir 
funciones sociales, su estatuto juridico se 
J lexibilizo. asimismo se autorizo a las sociedades 
mercantiles de Poseer fincas YLleltied15 Itacultad 
antes no autorizada a toda persona ITIOrái de derecho 
comun). cambie de uso de suele. concentrar el 
aprovechaffiiento y beneficio de expletación de. varios 
predáos a favor de una sola persona. 

La reforma al Articulo 27 es un crol pe al campesino. forma 
parte de esta modernización implementada aue nresenta el 
deseo total de transformar v buscar un nuevo monopolio de 
la tierra. La. nueva leaislaciOn agraria ha enterrado las 
grandes concivastas por ios miles de cambesinos oue dieron 
todo en la Revolución: cancela todo contrato social aarario 
ganado: suprime el carácter inalienable de la propiedad 
ejidal v comunal v: entrega a un grupo reducido toda la 
superficie de los recursos natural es del Pais. Para 
ejemplificar lo anterior, se menciona que la riqueza 
ecoledica mexicana se debe en aran parte a la 
biediversidad. ia cual varia desde los secos desiertos de 
Sonora haeta los ricos bosaues de Chiapas: el Oá115 posee 
una enorme riqueza en su flora v fauna silvestres. por le 
que es considerado uno de los paises del mundo con mayor 
numero de especies. En donde les campesinos han participado 
directamente con sus tecnicae domesticas en su desarrollo 
productivo. 

Esna nueva Ley Aararia neoliberal sólo garantiza minar el 
carácter patrimonial de ia propiedad social. °remover 
USO individual desapareciendo el colectivo. deja totalmente 
en libertad la PosesiOn de ios recursos en las sociedades 
mercantiles. v da Por terminado y iusnificado el reparto 
agrario. considera como Onico camino hacia la 
modernizacien, ia Privatización de las Parcelas elidales 
de la tierras de uso comin. Por le ame esta ley realamenta 
al latifundio y monopoliza al adro. 

El latifundio se convierte en una peaueha propiedad. por 
lo siauiente. si bien la oeouerta Propiedad aaricola se 
mantiene igual que en ia anterior iewisiaeion. 	embarao. 
en la nueva key se ateliea a escala de entidad federativa, 
elemplificando: si antes un agricultor de riede pedia 
poseer en todo e Deds Wu:3 de 300 has.. h,ev puede ser 
propietario de las mismas hect arcas en cada uno de los 
estados. le aue ie darla derecho a tener 9.600 has.. 
totalmente leaalizadas, sin preauntes El) vueltas, Asimismo, 
ia nueva lev define de nUeve el limite Ue ia peduena 
propiedad eanadera. como la sunerficie reduevj,da Para 
alimentar hasta 500 cabezas de Ganado e su egulvaiente en 
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ganado mayor cada pequeha prooledad resulta de multioliear 
por 500 et coeficiente de agostadere Clue es determinado 
por la S'AM, como los coeficientes oscilan desde 1 ha.. en 
el trooico hUmedo hasta 25 has.. en las zonas áridas del 
norte , entonces un pequeno grupo ganadero puede poseer de 
500 a 12,000 has., lo cual explica el Per QUé de los 
enormes latifundios ganaderes existentes en el pais. 

En estos terminos la nueva ley permite la posibilidad de 
generar una nueva fuerza latifundista. sustentada por ei 
establecimiento de las Propiedades de las sociedades 
mercantiles definidas como el equivalente a 25 veces la 
pequeña propiedad. Por lo que esta nueva normátividad 
auridica permite la acumulación de grandes superficies a 
traves de la integración de este tipo de sociedades. ante 
esto vale la oena considerar que en las sociedades 
mercantiles el socio mayoritario es el aue tiene el dominio 
directo y real sobre los bienes. 

Es totalmente claro g'4 los 'Dentelle:lados seran los de 
siempre y que la reforma neetiberal al Articulo 27 
Constitucional. tue consumada V llevada a cabo sin la 
opinión de la mayoría de los camoesinos y organizaciones de 
productores dado la falta de espacios democraticos para 
hacerlo. 

En suma las modificaciones al Articulo 27 y a la nueva 
Ley Agraria disfraza de equena prepledad a cualquier 
propiedad Por gigantesca que sea. sin trasgredir a la 
legalidad. Quedando en el recuerdo la ereacion de la Lev 
Agraria gue protegia a la Propiedad social v que frenaba a 
las grandes prepiedades. Hey, ante esta linea neeliperal. 
el eiido y las comunidades son el blanco para ser afectados 
hasta su desintegración V. én cambio los latifundios 
quedan protegidos e impunes. 

Obviamente. si la aplicación de esta politica agraria 
pretendió resolver conflictos DOiltiC011. tambien eontradice 
lo esencial cae esta politica, dad aue ria desmantelado 1't 
organizacien social del campesinado al deformar la esencia 
del elido. Ademrts. dee en el olvido que este pais de 
profundas raizes agravias. vivie un proceso de Reforma 
Aararáa oriainado en el nuebio y  sustentado en el 
movimiento campesino. que es una expresión real de fuerza 
popular y una cenauista de eu lucha. como lucha de elases. 

Estes cambies realizados al hrtí,i.uio 27 i.onscituelenal. 
nes demuestre rus esta nolitiea neolineral llevada a cabo 
en el pais 	modiáca.y leaaláza tas eendiciones para 
la privarreaeien de la propiedad en el camoe. palo les 
eenceotee dé aue se debe de nacer ericiente nava permitir 
la aeneraelon (tei emnieo y La. inversiOn rural. araumentando 
tambáen aue la lusticla social ya no se ioara mediante la 
distrinucion eaultativa del  

Lic ideal manera. esta retoma aararia coloca a. la mayoría 
de 1ps camoesino en una total desventaia en virtud. de rv, 



contar con capital. tecnoiodia. insumos. para poder 
Producir al ritmo que se exiae la modernización, y de no 
ser apoyados y compensados de aiduna manera se ocasionará 
su abruota desintedraciOn. desoiome productivo. abandono 
generalizado de las tierras. seria contraccion del empleo e 
ingreso, exodo masivo. Y en caso de darse las asociaciones. 
los mas debiles en organizaciOn estaran en desventaia ante 
íos más fuertes a nivel ordanizacional (capital. credinos. 
tecnoloaia. destion. conocimieno emoresarial. entre 
otrosl 

3. Fiduras Asoclarivas del Seccor 5oclal Rural 

Con base en el Directorio Nacional de i;'iduras Asociativas 
del ;3ector Rural,5,« elaborado por la Dirección de 
Productores de la 'iziARH. se clienta con la siduiente 
información: 

- Se redistran 39.107 ordanizaciones en el sector 
rural. agrupadas en lb figuras asoclativas de ler.. 
2do. y ser. nivelo,.,  (Anexo No. 1 

Este anexo refleja aue: 

- El 97.6% de las organizaciones 	son de orimer 
nivel. destacando los ejidos v las comunidades 
aorariaS con 28.421 (74. 3 de las mismas) 

- 907 oraanizaciones del 2do. y 3e.r.5.,,› nivel de las 
cuales 606 son Uniones de í 1't'' y Lúe eon 
Asociaciones Rurales de interes 
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Las figuras asociativas ae mayor interes. va sea POI' su 
rlOtenCiai (.1 por el lugar prioritario que ocupan en 
programas oficiales tier. nave .t 	eildos. Comunidades 	y 
Sociedades (.:ooperativas. Agropecuarias. 2do. nivel y .Ser. 
nivel: Unidades de Producción. Uniones de Eiidos V 
Asociaciones Rurales de Interes Colectivo). asi como por la 
distribución geogratica de ellas y la relación que guarda 
la existencia de estas organizaciones con el tipo de 
tenencia predominante en cada entidad federativa se 
muestran en el Anexo No. 2. 

Este anexo permite observar que los estados de Sonoria. 
jalisco y Veracruz registran un mayor porcentaje de 
organizaciones y existe un Predominio de, unidades de 
Producción de Propiedad privada mayores de 5 Has. 

Los estados de Quintana Roo. úaxaca v San Luis Potosi aue 
cuentan con una superficie elidal mayoritaria. rePortan un 
porcentaje menor de organizaciones. 

Las tiguras asociativas de ler.. 2do.y Jer nivel. 
tienden a localizarse en estados que tienen una agricultura 
Predominantemente moderna como lo son: Sonora. Jalisco. 
Veracruz v Michoacan. (Anexos .3 y 4) 

La información gue proporciona estos anexos y tomando en 
cuenta la superficie irrigada como indicador de la 
tecnificaelon de la producción. es posible observar aue en 
los estados mas 'favorecidos 	ei riego es donde 	se 
aglutinan un mayor porcentaje de figuras: 

- El 	de las Uniones de Eildos se localizan en 
los estados de Sonora. Jalisco. Veracruz y Michoacan 

- El 40% de las Asociaciones Rurales de D'Iteres 
Colectivo (ARICI . e ubican en Sonora. Veracruz 
Michoacan 

- Ei 18.5% de las ARIC v el 17.6% de la superficie 
de riego nacional se registra en el estado de 
Sonora. 

Referente 	a i 	credito 	que 	otorga 	Banrural 	(1963 
información desprendida del Directorio va mencionado) se 
observa lo siguiente: 

- Los estados mas beneficiados tueron en orden 
descendente: Sonora. Sinaloa. Baja Calitornia. 
Tamaulipas y C.hinuanua 	recibiendo en coniunto el 
41,8% total de credito ejercido en el ano de 
referencia 

- Lo$ estIdos: con agricultura predominantemente 
tradicional v gue aglutinan un numero de J.i.J1Afclts 
asociativas de :?,do. 	3er. nivei: Uaxaca. Oulntana 
Kcso v Tiacala. recibieron en coniun'cQ el 	ael 
credito eiercido en 195 



Desafortunadamente. estos indicadores nc son de 1994 
debido a que no se ha dado un seguimiento para su 
actualización. sin embargo. reflejan la situación actual 
que senaian el fracaso de las lineas de politica economica 
y social o ia ahora llamadas neoliberales. puestas en 
marcha por el actual redimen y su forma de aplicarlas aue 
lejos de atacar o contrarrestar la situación POI la que 
vive el sector rural en materia de distribución de apoyos y 
estimulos a la producción. si han contribuido a reforzar.  la 
gran desigualdad que impera sobre todo en el centro v sur.  
del Inti$ va que se denota que: 

- 1 mayor desarrollo de la actividad agropecuaria en 
una entidad federativa existe una mayor proporción 
de tierras de propiedad privada Y un mayor 
porcentaje de oraanizaciones de productores, 

- Las Uniones de ejidos son las mas importantes v. 
se concentran en las zonas de mayor desarrollo, como 
el norte noroeste y occidente del ;Dale.,  

- Se nota aue existe aran apoyo de Politicas 
estatales en recursos 'financiamiento. credjto. 
insumos, infraestructura. entre otros.) para 
extensiones de superficies exp1.7,tadas en riedo 
(obras de riego que pagan los aue no reciben dicho 
apoyo). 

 
lo que constituye un potencial de 

acumulación Productiva . aue a al vez permite su 
mantenimiento en poder y expansion productiva. 

- Las flauras asociativas aue se concentran en el 
norte. noroeste y occidente de ia kepUblico 
manifiestan tener una mayor permanencia y 
longetividad. qracias a los grandes apoyos de 
inversiOn. a diferencia de las aue existen en las 
regiones como las dei sur v centro. 

- Históricamente las estrategias de desarrollo 
(fondos para investigación. asistencia tecnica. 
créditos. seguro agricola. entre otros) han sido 
solo en beneficio de unas regiones: nal parece que 
la idea prioritaria es apoyar mas aquellas cine 
presentan un nivel económico de solvencia y por ende 
una aran productividad. olvidando aue existen otras 
regiones en el pais que cambien son necesarias para 
la economia dei ,J)ais, aunque nc oresenten arand‹,,s 
producciones de economias. nexo si presentan (Frondes 
ventolas en beneficio social, 

lo aue durante anos nan auedado ociosas 
arandes extensiones de tierra de temoral: Y un aran 
numero de uroductores desproteaidos de los 1MPUIE14:15 
de mouernizacion (distribuclow. 



IV. LA AGROINDUSTRIA CUMO ELENEN2U DEL PROCESO 
• INDUSTRIAL EN MEA1C0 

Mexico a igual que otros paises del área 
latinoamericana..ha estado condicionado desde los inicios 
de su desarrollo industrial por los cambios que ocurren a 
escala del sistema capitalista internacional. aue encuentra 
una nueva etapa de su desarrollo a partir de la crisis 
mundial de 1929- .19.:.I.J. "bespues de la depresión de 1929-
193_3. Mexico entro en una etapa de crecimiento acelerado. 
principalmente impulsado por la expansión agricola. Esta 
expansion se originó de la inversión publica en transportes 
e irrigación aei como de ia reforma agraria. 	olis. 
1979:111r;51' 

En este periodo el pais muestra una dinámica industrial 
relativamente acelerada. pero es en la segunda postguerra. 
(y mas especificamente a mediados de los anos cincuenta, 
que el sector industrial se convierte en el ele del 
crecimiento economico, 

La politica económica instrumentada de manera mas 
coordinada en Mexico a partir de los anos cuarenta 
establece un patrón de industrializacion sustitutiva. la 
cual se divide en dos fases: 

„.la etapa de industrializacion sustitutiva de 
importaciones. fase uno. surge por el crecimiento de la 
industria nacional. contra el patrOn de la demanda 
generado por las exportaciones del sector primario ha 
las circunstancias propicias de los periodos cte guerra 
en la arena internacional. En este contexto el papel 
del sector publico se centra en proporcionar 
infraestructura general y financiamiento al desarrollo. 
Los recursos del Estado provienen principalmente de 
impuestos a exportaciones v de altos impuestos a las 
importaciones. 

..la etapa de industrializacion sustitutiva cte 
importaciones. rase dos. se caracteriza por una 
renovada Penetración extraniera a t: rayes de 	las 
empresas tranenacienales. El sector oUblicip se limita a 
un papel suministrador de protección social' al capital. 
recibiendo 	anovo 	importante 	de 	las 	adenclas 
internacionales... 6  

Lo :interior se sustentaba en ia posibilidad 
conveniencia de producir internamente los bienes hasta 
entonces Imbortade:Y$. apoyandc,se en una cTeclente ,:abac.idad 
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de endeudamiento v en las divisas generadas por el sector 
primario. 

Formuiaciones explícitas hacia un cambio al modelo de 
industrializaciOn sustitutiva tic importaciones. ya 
estaba presente desde ei primer pian sexenai de 
1940, preparado por el P141 en 193:3 (Solis.1.9-;,J:2), Sán 
embargo. hubo que esterar hasta 1.940 (durante ia 
segunda guerra mundial) para que ei modelo 1b1 Ueva 
más decisavamente Promovido. Mas aún. no fue si n: basta 
1946 lizquierdo. 1973:247) cuando los objetivos del 
modelo 15i tomaron una torma m-i'- definida dentro del 
contexto más denerái de la politica económica (Trejo 
Heves, )973:152). 7  

Ei esquema de medidas de políticas que se construv0 Para 
tal objeto comorendi,5 un proteccionism06  indiscriminado a 
todo tipo de producción industrial interna: exenciones 59  y 
subsidios para facilitar e incrementar la capitaliacion en 
estas Plantas: credito selectivo y preterencial.50  e 
intermediaciOn financiera por parte de la banca oficial 
(hoy privada) inversiones PUblicas en infraestructura 
productiva oraentada a crear las condiciones adecuadas hara 
el crecimiento 'industrial e Inversión directa por parte ael 
Estado en industrias basicas. Acampanado de una politica 
comercial interna gue buscaba favorecer el abaratamiento de 
los recursos que estos procesos industriales exigían. 
manteniendo bajos los precios de las materias primas de 
origen agropecuario V forestal y los de los bienes salario 
aue determinaban el costo de la fuerza de trabajo. 

En consecuencia. la industraalizacion en el Dais tue una 
resultante cae las condiciones estructurales iraernas v un 
producto del desarr,:,lio y ia naturaleza del capitalismo a 
nivel mundial: esta situación evolucion0 hacia mayores 
niveles 't subordinación de la economía a las grandes 
corporaciones que dominan las relaciones internacionales de 
Produccion c'apitaJista. 

leid,, D. 
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Sobre estas bases se cimentó la industria mexicana 
moderna aue se desarrollo durante un período de tres 
decenios de crecimiento economico sostenido. Esto se 
demuestra en el comportamiento de "...indicadores 
económicos tales como el Producto Interno Bruto Que crece a 
razon del 6% promedio anual de este laitso (de 194C1 a 1970) 
mientras elle la industria observa un crecimiento del 
para el mismo periodo..."" 

Los etes de la acumulación de capital aue posibilitan un 
crecimiento de tales dimensiones descansan en la creciente 
participaciOn del Estado en la economía v en el crecimiento 
acelerado de las inversiones privadas de origen nacional y 
extranjero. "...durante el periodo comprendido entre 1940 y 
1970. la participación de la inversión privada manifiesta 
una tendencia creciente. acompanaaa por una ineorporacion 
acelerada de capital extranjero a. le industria 
manufacturera. al comercio y a los servicios en 

Este proceso alude indudabiemente a un cambio en la 
politica comercial y de inversiones. pues si bien. ia 
participación tanto del Estado como del capital nacional es 
parte fundamental del mismo. esa incorporacion acelerada 
del capital extranjero demarca ei transito comercial por 
una aoertura a la inversión foranea en las actividades 
industrlales. 

Ei cabital extranjero representa une de ios determinantes 
de le industrializaciOn nacional.. ooerando como elemento 
decisivo en ias tendencias a la concentracion 
centralizacion del capital verificados en el proceso. 
Dichas tendencias. caracteristicas as te industrializacion. 
han actuado a favor-  de la preponderancia de la aran empresa 
sobre La mediana v Pequeña, 

Cabe mencionar. que el modelo de desarrotlo imptementado 
por el Estado a lo lardo de esto anos suponla la 
consolidación de una planta industrial moderna. 
diversificada capaz de atender la demanda interna de 
manufacturas de orooiciar niveles slaniticativos de 
expansiOn. incoroorando a sectores marginales al empleo 
industrial. Sin embardo esto no se alcanzo y la estructura 
de la oferta manufacturera se dirige nov fila hacia los 
estratos ryJblacionales de indresos medios y altos. no 
loarando denerallzerse para cubrir las necesidades basicas 
de la ooblacion de bajos ingresos. Consecuentemente. las 
tendencias de la concentraciOn v centrellzacion de! capital 
han operado sobre ei empleo '1 ia distribucion dei inareso 
en forma neaativa. Aunaue la Planta inaustraal 	consoilda 
y ,:,,:odnde no h.1( $ádo c..dPaz de yesconder plenamente cmi 

bi, 	 11rri i 	 Kr:411 



problema de emo1eo. aue ,,,le profundiza Por la expulsión de 
la fuerza de trabaio verificada en ia agricultura nor 
efecto de la modernización y por la desaparición de 
pequeflos establecimientos del sector industrial, 

En este contexto. el ingreso muestra desigualdades que se 
profundizan. manifestando una tendencia a la concentraciOn 
en los estratos medios y altos de la población. lo que en 
gran medida explica el surgimiento y expansión de 
industrias Y servicios dirigidos a satisfacer la demanda de 
bienes suntuarios de di nos estratos de ingreso. 

Las deformaciones estructurales que han caracterizado al 
proceso de industrialización afectaron iv siguen afectando) 
toda la estructura econOm2ca del pais. 

De esta manera, la agricultura adaptandose a las 
necesidades del modelo de desarrollo que se implemento y 
gue ha tenido su seguimiento hasta ahora. ha. dado como 
resultados: 

- l'..ontribuir a la acumulación de capital para la 
industrialización a traves de la transferencia de 
recursos hacia el sect::.,r industrial. la cual. se 
realiza por medio de diversos mecanismos. tales 
como el intercambio desiquai entre productores de 
los sectores agropecuario e industrial 'que ha sido 
desfavorable principalmente cara los primeros16,,: 

- Proporcionar mano de obra barata Para los sectores 
industrial y de servicios. Al llevarse a cabo el 
Dl oceso de modernización de la agricultura acelera 
la descampesinaciónn," rural. lo que incide 
directamente sobre la oterta de mano de obra 
industrial, repercutiendo en una desvalorización de 
la fuerza de traba.io ctue trae corno consecuencia 
baJos niveles saiarlales. La descamuesinaelon que se 
acompana de una creciente próletarizacion. que se a 
grava riente al alto crecimiento poPlacionai: esto 
se traduce en un aumento constante de desempleados y 
subempleados que se concentran en cinturones 
marginales en las grandes urbes. presionando sobre 
la oferta de tuerza de trabaio andustria'f,. 

Asimismo. ei .TxDOV.: affiPiii) de la agrleuitura al proceso de 
industriali:zaelon la ha conducido a una modificación en las 
relaciones de intercambio sectorial. en donae ta 
aor:v...utT.ura Da Le'dlICP.a0 sus capacidades de generación v 
retencion del excedente económico, 
--------- 
j.j. 
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Ante los avances de la industrialización del Pitii1B la 
estructura de la oferta agricola cambia su composición 
segun se modifica su panel y. puesto que las necesidades de 
esta se amplian. cobran mayor importancia los cultivos 
productores de materias primas y la producción de insumos 
para el subseetor pecuario. incidiendo esto directamente en 
la disminución de la oferta de productos basicos imaiz. 
friiol. arroz y triao. 

En el marco de este esguema de crecimiento econOmico. se 
estructurO. en lo particular. el tlOo de desarrollo 
aaroindustrial. por-  lo atas en Mexico este subsector se 
inscribe en un contexto caracterizado por la amplia gama de 
factores que contiauran un ambiente favorable para ta 
industrialización integral del odie, La disponibilidad de 
una oferta abundante y barata de materias primas. los 
minimos o inexistentes mecanismos organizativos y de 
neaociaciOn de ta inmensa mayoria de los productores 
agricolas. loe abundantes recursos financieros disponibles 
y el apoyo indiscriminado a todo tipo de industria. 
favorecieron el surgimiento. crecimiento y profundización 
del proceso aaroindustrial, 

Lo que trayo consiao ciue los programas de desarrollo 
dirigidos hacia el sector social empezaran a desarrollarse 
en la ciscada de los 60's. y fueran cobrando importancia 
como una reermesta. por parte del Estado. a las demandas 
planteadas por productores en torno a la falta de 
intearaciOn productiva de las orcranizaciones de pequeños 
productores rurales. 

Con base a criterios de organización social e intearacIón 
productiva. ar,arecen en la decada de los ?O 's un flan 
numero de agroindustrias dispersas y atomizadas. las 
cuales. a pesar de surair de las propias orGanizaciones 
campesinas Ino necesariamente consolidadas). tienden a no 
dar resultados Positivos hacia loe productores. 	?a que ia 
agroindustria surgia en el marco ae un modelo ae 
industrializacion nacional. el cual SUIDU$0 una creciente 
descapatalizacion del sector adropecuario y forestal 
conduciendo a una moaltD:ación en 1,1s relaciones de 
intercambio sectorial. donde este sector vio reducidas sus 
capacidades de Generación y retención de excedentes 
economicos de manera acelerada. 

El modeio. ademas de avanzar en la diferenciación de 
productores por tipos v regiones. debido a la asignación de 
recursos. dio origen a un ti c'': de aarolndustria orientada. 
io igual aue la industria. hacia tos estlatos de altos 
ánqres,:,s de la PoPlacion. ya ane. enfatizo ei grado de 
sofisticación en los productos y no atendio los 
requerimientos de consumo basico. 

be idual manera. el controi eierclao por ei capital 
extranierp ubicado en ramas de producción estratedicas. 
derivo en el control de los aspectos tecnoloqicos 
(caracterizados por la intensiticaclon del caoltall. v de 



mercado. 1..n1atizando. la dependencia tecnotogica. ia 
dastorsion en la dleta y los habites de consumo. asi como. 
la disminucion evidente de loe nlvetes de empleo. 

Todos estos factores afectaron sin duda. el surgimiento 
y crecimiento de la agroindustria. principalmente la de 
productores. la cual. a su vez. se vela obstaculizada por 
la escasa o nula participaciOn de tos productores en las 
esferas decisivas del proceso a(L1roindustriai expresada en 
los intercambios comerciales. e industriales deságuales, 

A. principios de los 1.31J's se propusieron diversas 
estrategias para incentivar y reguiarizar el desarrollo de 
las agroindustrias de productores a traves de 
Planteamientos Nacionales de PlaneaciOn y Fomento 
Agroindustrial (PLANADI). haciendo enfasis en la 
incorporación de los productos primarios a las instancias 
de transformacion y comerclalizacion. se impulsaba 
prioritariamente la integraciOn agroindustrial favoreciendo 
para ello la organización de productores (eildatarios y 
pequehos productores). y el desarrollo de formas colectivas 
de organizacion social para el trabajoy la consolidecion 
de figuras superiores de oraanizacion vigentes. 

Se buscaba garantizar la disponibilidad de alimentos 
básicos 	Populares. 	Impuleando 	realones 	áreas 
estrateaicas: 	garantizar 	insumos 	estrategicos 
agroindustriales para la agricultura y mejorar ei 
abastecimiento de productos básicos no alimentarios de 
consumo generalizado. Se Pi-oponte que a partir de la 
aeneracion de empleos locales. la aaroindustria podria 
retener a )rc'IDercaones de la no) acacia rural en sus 

Pacaos productivos. 

Sin embargo. no cc logro ni se han podido lograr. los 
arandes resultados esperados. a pesar de due en apoyo a 
este sector se han llevado a cabo estudios. como por 
ejemplo. la DirecciOn General de Desarrollo Agroinaustrial 
ha participado en un Proyecto con la asociaciOn de la 
üratinizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
industrial ((AUN) en ei 	lacar 	y Encuesta sobre la 
Aeroindustria Intearada de Productores tAI1P). aue han sido 
enfocados al analisis de la situaciOn tecnico. económica. 
oraanizativa y comercial en la que operan dichas plantas. v• 
calle han arYoiado datos v.  conclusiones propositivas Como: 
proaramas de rehabilitacion. sistema de control y 
seauimiento de necesidades de capacitación y asistencia 
teCnica. eláboraclon de nuevos proyectos de inversión. 
participación democratice de productores. etc. 

Desafortunadamente. 1,:is esfuerzos no se han integrado en 
un Prodrama normativo y estrategico. en el cuál se 
considere no solo el crecimiento. sino la recuperacion 
consolidación de las empresas Que en la actualidad iuchan 
por sobrevivir. Lo que Precisa ta necesidad de reotaentar 
corregir el rumbo asumido Por la planeación y i fomento a 
la agroindustria de productores dei sector social. Pues. 



hay que olvidar que este proceso.  aaroindustrial es 
aprovechado e impulsado en aran medida por las empresas 
transnacionales procesadoras de alimentos que ante la 
saturación progresiva del mercado interno en sus paises de 
origen. requieren diversificar sus productos e incursionar 
energicamente en nuevos mercados en el extranjero, asáMi$W 
este tipo de empresas han aprovechado todos los apoyos aue 
ce han brindado para su creacien y desarrollo. 

Asi. las mas importantes han legrado grandes avances oue 
les ha permitido su predominancia de inversión. la 
concentración y la centralización de capital y la 
subordinación de la adricultura a su industria. Y. llevar a 
la agroindustrializacion mexicana a un proceso de: 

- Un incremento marcadamente &gil en los Ultimes 40 
anos. pero acentuadamente desigual, cite ha 
enfatizado en la producción de satisúacteres no 
prioritarios, en detrimento de los productos básicos 
para el consumo rural, 

- Una aguda concentración de la produecion y la 
propiedad dentro de la estructura industráal, la aue 
ha incentivado la censelidacion de termas 
oligopelácas y monopelicas en les mercados. pues 
desaparecen pequenos establecimientos y se instalan 
en su. lugar empresas de mayor t'Imane, 	 i 

- El proceso de industrialización en Mexico. 
desarrollado a partir de la segunda mitad de 
decenio de los cuarenta. conduio a una modiricacion 
en las relaciones de intercambio secterial. en dende 
e 1 sector primario \J'e reducidas sus capacidades de 
genera 	y retenciOn dei excedente econemico. 
denerandose aet una creciente descapitalizacion del 
sector agropecuario-ferestal. 

- Mayores grados de centralización y control en la 
rase de procesamiento de la cadena agroindustraal. 
que se han correspondido con menores epertunidades 
de in)erencia efectiva de los productores primarios 
en 	las 	instancias 	de 	transformacion 	e , 
comercialazacien de sus produetes. 

- Desnacionalización de la planta eue ha inducido 
patrones de consume seciatmente irracionaies: 
determinadas teenelealas de proceso Y de broductc.,  
que condicionan la evoluci,» de Ea oferta 
agropecuaria. las formas ae ereanizaclon productiva 
y los sisrLemas de distribucáen comercial. 

- Un patron tecnoiOdico \/ de uartic:ipacion reiativa 
de los tactores. aue han elevado 1 	 Rut en 
capital de los Qrc:,cesos productivos. uroolciando la 
caiaa verti‹:!al del e:.ect:  mumplicador emite ei 
crecimiento adToindustriai podria haber tenido sobre 
el empieo v una restrindida Parricipaeáen ael l'1staao 



en el desarrollo agroinaustrial aue na dificultado 
una acción integral y coherente. 

— La poca capacidad discriminatoria que ostentó la 
politica económica. definida en apoyo a la 
sustitución de inportaciones, favoreció todo tipo de 
inversion extranjera. lo que determinó condiciones 
propicias para que esta. fluyera ai interior del 
pais. dando origen a la aguda desnacionalización de 
la planta industrial que hoy dia se abrecia. 

De no poner atención a esta estructura en la aue vive el 
pais, se seguirá permitiendo. corno hasta hoy. la tendencia 
de seguir apoyando los estratos sociales de ingresos medios 
y altos, bntonces la concentración v centralización del 
Capital seguirán operado sobre el empleo y la distribucion 
del 	ingreso en forma negativa: :t 	gran pi anta industrial 
nacional y transnacional se consolidará y expandara cada 
vez más apoyandose en la modernización a expensas de la 
desaparición de peciuenos establecimientos del sector 
industrial. 

Por lo anterior. es necesario profundizar y fortalecer los 
esfuerzos de planeación. fomento y reguiacion de la 
actividad agroindustrial. en los cuales la política. 
financiera y crediticia deberá jugar un papel. decisivo. 

1. Caracterizacion del Desarrollo Agroindustrial y 
la Organjzacion de Productores 

La agroindustria. vinculada estrechamente a los demás 
sectores de la actividad economaca, es de vital importancia 
para el pais. De hecho más dei 7c.P6 de ta producción 
agropecuaria realiza algún tipo de transformación 
agroindustrial. cuya proporción Presenta una fuerte 
tendencia a. incrementarse. 

Comprende procesos y actividades aue aaredan valor a 
productiDs de origen adropecuario y forestal, para que suria 
la crint•racO ucie va i: 	a tos productos. En la agroindustrla 
se desarrollan 	tipos de actividades: 

— Actividades ..,perativas: c,Dnstltulda DCT 
agricultores, 	transportistas. 	2Llmacenistas 	e 
industriales, iodos est,ps tienen como runcin 
vundamental el maneio de la materia prima, 

Actividades de ADIWO: son las que proporcionan los 
insumos ciave de 1 ,:ne reElpcinabies de la. ooeracion 
ael sistema aaroinaustrial. comprende a las 
instituciones de aP05/0. COMO por eiemplo. las 
entidades tinancieras. 1os centros ce investiqaclon 



cientifica y tecnelógica y lo proveedores de 
insumos en general. 

- Actividades de Coordinación: quedan adscritos al 
sector pc.iblicó. el cual para efectos de Lograr la 
integración y conarueneia de las actividades 
operativas y de apoyo del sistema agreindustrial. 
aái como su relación con los sectores cemprendidos. 
se apoya en la posibilidad. de establecer sistemas de 
coordinación institucional Y sistema de coordinaclon 
prodramatica. 

Para la adroindustria existe una amplia coneeptualizacion 
que abarca distintos ámbitos. En tal sentido se precisan 
los siguientes conceptos: 

-• Es un componente de la cadena de Producción-
consumo que comprende un coniunto de procesos de 
transformación aplicados a materias primas de origen 
agropecuario-forestal: abarca desde su beneficio V 
primera agregación de valor. hasta las instancias 
que generan productos finales con mayor grado de 
elaboración. 
- Es el coniunto de procesos y actividades que 
agregan valor a los productos 	primarios 
provenientes del agro. 

-• Ee aquella actividad que se desarrolla sobre 
materias primas de origen agropecuario y forestal: 
determinan cambios en la presentación. la corma y/o 
calidad intrinseca de las mismas. 

el coniunto de actividades productivas aue 
agregan valor a las materias primas de eriden 
adricola. 	pecuario. 	ferestal 	a 	traves 	del 
procesamiente. conservaeión y comercialización, $e 
presenta como un proceso de caraeter Intersectoriai. 

En funelon del grado de 'intensidad del tratamiente 
transformacien c'.ae sufren las materia primas que 
intervienen en la agroindustria. se distinguen diferentes 
tipos de procesos que pueden ser complementarlos e 
independientes. de acuerde al mayor e menor numen:,  de 
actividades de transformacion que requiere el producto 
considerado. para llegar al consumidor final en condiciones 
adeeuadas: 

- Aaroindustrias Primarias: son todas aquellas 
actividades de postcesecha aue determinan cambios 
de la presentacien de !elle materias primas. cero no 
en su terma o calidad. Les productos obtenidos 
pueden ser destinados al consumo directo. e servir 
como insumes de otros proceses mas avanzados. lal es 
el case de las actividades de seleccien. 
clasificacion limpieza. secado y empaque. aei como 
de insumos estratealces. 



- Agrolnqustrias Intermedias: son todas aquellas 
actividades que ademas de moditicar la presentación 
de la unica meteDria prima que intervienen en el 
proceso. cambian las formas yfo calidades de la 
misma, como las actividades de extracción. molienda. 
refinacion. sacrificio. entre otras. 

- Agroindustria Final: comprende todos aquellos 
procesos 	aue 	realizados 	sobre 	productos 
agropecuarios. 	determinan 	cambios 	en 	la 
presentación. forma yio calidad. interviniendo en el 
proceso. ademas de la materia prima principal. otros 
insumos no necesariamente agropecuarios, Los 
productos resultantes son destinados exclusivamente 
al consumo final. como es el cl~ de la industria de 
alimentos elaborados. de la bebida. del tabaco del 
calzado. etc. 

-. Agroindustria Intearada: es una forma de organizar 
los procesos productivos. de tai manera que las 
actividades de producción primaria, industriales y 
comerciales son realizadas por un mismo coniunto de 
agentes económicos y en una misma unidad econOmlca. 

- Agro:industria integrada por Productores: permite 
integrar en forma ascendente los procesos de 
producción primaria. con ias tases de transtormaciOn 
y comercialización bajo la gestión directa de los 
mismos productores rurales. a través de formas 
superiores de oraanizaclon social. bAl este caso, a 
las ventajas tecnico-económicas. se agregan otras 
de caracter social que permiten caracterizar a estas 
unidades productivas como prioritarias. dado que 
estan dotadas de la capacidad de convertirse en una 
opciOn autodestionaria. tan eficientemente económica 
v social gue pueda responder a las necesidades de 
recuperar el valor de las materias primas 
consumidas. remunerar el rr:tua i:' directo de .c,s 
trabajadores y. finalmente. aenerar un excedente 
económico que sea apropiado per teces los 
productores involucrados en el proceso  . 	nt este 
sentido La aaróindustria funciona como un nexo aus 
vincula las rases de producción primaria y la 
comercializacion de materias primas con la 
distribucion y.  el consumo final de productos. 

La aaroindustria en su conlunto ha aesempehado un papel 
significativo en el comportamiento de la economía naeional. 
En ia acEuatidad. la economía mexicana atraviesa Por un 
periodo CriticQ caracterizado 001 un lento crecimiento de 
su producto interno. esi como oreblemas en la balanza. 
comercial. La reactivaciOn de la , Laroindust.raa Permitirá 
incidir en el proceso alobal de desarroiie v al mismo 
tiempo atenuar P:is deseguitibries que conducen a estas 
situaciones. 	este sentido. cabe mencienar, - ..,gue cerca 
te l 	de 1odes loe produUctos agropecuarios sufren a!aun 



tipo 	y 	arado 	de 	transformación 	en 	plantas 
agroindustriales.,.-61' 

Resaltando a la Agroindustria integrada por Productores 
del sector social. por ser esta el objetivo prioritario de 
esta investigación. se encuentra inserta en un modelo de 
desarrollo agro:industrial caracterizada por fuertes 
desequilibrios estructurales. que se manifiestan en altos 
grados de concentración y monopolización de los mercados de 
productos e insumos. adopción de tecnoiodias intensivas en 
el uso de capital. lo cual ha llevado, a su vez, a. agudizar 
el deterioro de la balanza comercial. hay') poder de 
absorción de mano de obra. capacidad instalada ocioso. 
oferta insuficiente de productos básicos y relaciones 
desiguales a favor de la aran. empresa agroinduStrial. 

Asi como. limitaciones en ei diseno de implementacion de 
estrategias, cuyo objeto es la articulación e incorporación 
de los proouctores primarios a las fases de transformaaión 
y comercialización de sus productos. Dichas limitaciones se 
refieren fundamentalmente a loe aspectos de organización Y 
comercualizacion. desarrolio tecnológico, financiamiento Y 
comercialización de sus productos adroindustriales, 

Recopilando Jas experiencias sobre las visitas de campo 
realizadas a este tipo de agroindustrias integradas por 
productores. se puede afirmar cue en materia de 
organizacion de productores, salvo relativamente pocas 
excepciones. los productores primarios no han participarlo 
en los beneficios de la agroindustrializaciOn cue 
teOricamente les hubiese correspondido. Asimismo. flan sido 
proveedores de materias primas rara que otros agentes las 
elaboren. reteniendo estos Ultimos todo el beneficio 
resultante del proceso de transformaciOn. 

Mas aran. en muchos casos ni siguiera han iogrado. los 
peauenos productores recibir precios justos por las 
materias Primas aomercializadas. debido a la carencia de 
poder de negociación frente a los empresarios 
aaroindustriales, esto se presenta. debido entre otros 
factores. a la falta de un sistema orgánico de 
clasiticacion y tipiticaciOn de Productos agrícolas. los 
compradores aeneraimente se atienen a apreciaciones 
unilaterales de la caiidad. Ello da origen con frecuencia a 
margenes de castigo considerables en los precios pagados. 
Por otro lado no existe ia contraparte de los premios o 
estimutos por la meior .::alldad de los Productos entregados. 
( ....(Dri esto algunas empresas industriallzadoras han ioarado 
neutralizar. en alguna medida. los efectos de las polaticas 
de precios de garant:.la destinados a estimular ciertas 
producciones. 

uJando los producLores primarios se han podido organizar 
eficientemente. han logrado contrarTestar la acción 
castigadora de las empresas compradoras Y han podido as :1 
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obtener me:lores precios. Incluso han podido tomar por BU 
cuenta. en algunos casos las etapas primarias de 
clasificación. procesamiento y empaque de sus materias 
primas. Sin embargo. un ~ere muy grande de peguenos 
productores no pertenecen a oraanizaciones de tal 
naturaleza, y por otras diversas razenes. prefieren 
mantenerse independientes. quedando a merced de las grandes 
empresas agroindustrlales. 

Cabe sena lar, ciue detrae de las razones ciue normalmente 
se aducen para explicar los tropiezos de las agroindustrias 
integradas POr productores. problemas de abastecimiento y 
cemercializaden, tain': inadecuado ae la Planta. bala 
competitividad, ete.. se encuentran Probiemas en la 
ordanizaeion de productores y la capacitacion tanto en el 
nivel básico (existencia legalizada. de tiaurae asociativas. 
funcionamiento real de la agrupacien y representatividad de 
la misma' como en el terreno de la capacidad de gestión y 
administración de las plantas. que restan desarrollo en la 
planeación aaroindustrial. 

Le anterior se debe a aue existe una relación 
directamente proporcienal entre la selidez de ia 
organización de productores y el exito de la agreindustria. 
Ah 1 donde hay una organización fuerte o consolidándese el 
proyecto agroindustrial se asimila y cristaliza. 

Sin embargo. las instituciones encargadas de promever a 
la agroindustria integrada por productores de sector 
social han subestimado o no le han dado el seguimiento a 
los proyectos agroindustriales de este tipo. Se a visto que 
piensan erreneamente en que basta con construir 
aaroindustrias y entreaarlas a loe productores para ciue 
cemiencen a operarias exitosamente. 	an tomar en cuenta el 
tipo de trapaie requerido. ciue para operar una empresa 
aaroandustrial es necesario tener presente aue e5 una 
aetividad ajena a la experiencia campesina v que estas 
habiildades no se adquieren de le noche a la mariano. sine 
que son fruto de un preceso de aprendizaie que las 
instituciones podrlan acortar y taciirtar mediante un 
sistema de capaeltaciOn y eraanizaelen edeeuado. Existen 
suficientes cass de emptesas paradas o con funcienamlente 
deficiente. dentde a esta errenea cislon. come Para hacer 
recomendable un meier diseno ae la estre.teala 
agreindustrial qiebei. que parta de una reciclen de Las 
dificultades aue implica poner en marcna una odreindustria 
integrada por productores. 

Asimismo. rnr)era una reducida participaeion de los 
productores en la e;.aboraciOn de les preveetos 
aaroandustriales. hecho que no se puede explicar sol,: per 
su taita de experiencia. sino. sobre tedo. por la 
verticalidad del esquema inetitucinal de tomento a esta 
actividad. esto se debe. a que la may,...,1.  Darte ae las ideas 
de Inveislon surgen en les escriterlos de oficinas de HIS 
instituciones responsables y no en reuniones o asambleas de 
los producteres. Per lo que se alelan de las necesldades de 



los beneficiarios directos. cuando esto ocurre casi sin 
excepción se presentan dificultades en la operacion de las 
plantas, 

Las instancias gubernamentales tienen un concepto 
demasiado simple de la organización de los productores y de 
la capacitación. Ld$ acciones en materia de organización se 
restringen a constituir sujetos de credito conforme marean 
las leves y a legalizar la organización de acuerdo a tai o 
cual figura asociativa. como si esto.  bastara para 
garantizar el buen funcionamiento de la empresa 
agroindustrial. Se actúa como si no se entendiese que la 
organización es un largo y complicado proceso. El 
constituir una tigura asociativa es sólo el primer paso en 
el largo camino de la organización de productores. 

En lo que se reriere a la capacitación. esta se constrine 
al limitado universo de la planta agroindustrial una vez en 
operación. Pero no se capacita antes a los productores rara 
atacar los problemas que representa una insuficiente 
cultura de la administración en el medio rural. La mayor la 
de las acciones de capacitación van orlentadas hacia el 
sector privado. Esto se debe a la ausencia de una 
definición clara sobre cual tipo de empresa se desea apoyar 
en primer termino. esta indefinicion hizo cwe privaran los 
criterios cuantitativos (cubrir una meta en cuanto al 
número de empresas a capacitar) y que ioS caminos mas 
faciles guiaran las acciones de capacitación. Estas 
beneficiaron sobre todo a la agroindustrla privada porque 
es la mas conocida. y la aue mas demanda de los servicios de 
capacitación. Esta linea de politica ha evadido el reto 
mayor: capacitar al sector social el que mas - lo necesita, 

Una gran falla o falta de atención es aue la mayor parte 
de los proyectos agroindustriales se aprueban Y se llevan a 
ta práctica sin que previamente ce nava hecho Un trabajo de 
concientizacion. fortalecimiento de la organización v 
capacitación. Esto indica la existencia ce falias en el 
trabajo de promociOn de la organización que obedece entre 
otras cosas a a falta cte coordinación interinstitucionai 
entre las dependencias encargadas de fomentar ia 
agroindustria y la organización de productores. 

Otro escenario en el que esta inmersa la peduena 
mediana agrolndustria es que ei proceso de consolidación de 
la Planta aaroindustrial ocurre en ei mareo de una 
estrategla de industrialización aue corresponde con una 
nueva división internaclonai del trabaio. consistente en 
transferir a los paises dependientes etapas interiores de 
la producción Industrial (producción de bienes de consumo 
principalmente). reservandose los paises desarrollados las 
etapas mas avanzadas (producción de bienes de capatail Yei 
monOpolio de la tecnolodia correspondiente. 

Puede afirmarse. que cte esa asistencia tecnlca 
proporcionada :3opre el proceso de Implantación de 
tecnolóala 	cota:Talt. 	es 	principalmente 	1)1:1 	la 	rial-u 
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industria consolidad y en menor medida por la pequena Y 
mediana nacionales que las deja cuera de las necesidades 
para la integración productiva de las primeras rases de 
transformación, en donde se ubican las opciones de ia 
agroindustria del sector social. 

Dicha situación trae consecuencias graves ya que se dan 
situaciones negativas para las agroindustriae pequehas y 
medianas ya que se permite: 

-- La realización del proyecto oficial dirigido a la 
vinculación entre productores del sector social y 
privado, a traves cte asociaciones productivas para 
la producción. transformación y comercialización de 
la produccióri. justificandola en base a las 
condiciones nacionales e internacionales. signadas 
por-  la competencia rampante por los mercados para no 
perder estos y ganar otros. en donde el principal 
interés de los empresarios privados es meramente 
adueharse de la producción Primaria que es 
determinante de todos los eslabones siguientes de 
las cadenas. 

- Ante la inminencia de la participación del país en 
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canada el sector agropecuario no puede lograr las 
condiciones favorables ya que una amplia gama de 
productores 	no 	pueden 	alcanzar 	ventalas 
significativas por su situación tan desprotegida por 
parte dei modelo de desarrolio que impera en el Pld$ 
el cual no lo incluye. Asimismo, el pais seló será 
explotado en su totalidad debido a la diversidad de 
climas y suelos, por la cultura productiva. el costo 
de la mano de obra que permiten la posibilidad de 
expansiOn aaroindustrial de tos inversionistas 
nacionales y extranjeros. 

- Dado due la mayoria de agroindustrias del sector 
social están paradas por la falta de inversión o 
trabajan por debajo de su capacidad. los productores 
sociales sólo tendrán como aoortación su tierra. 
mano de obra barata . y el conocimiento ancestral de 
sus regiones. además cte sus adeudos va eontraidos. 
es dificil que el empresario desee actuar como 
deudor solidario para ta obtencion de creditos ya 
que su capacidad de empresarios no esta diseñada 
Para arriesgar v de coparticipar en las oerdidas de 
la Mi8Ma. pues CYdVá ellos es arriesgar demasiado y 
prefieren tomar como medida comprar la agroindustria 

toda la producción para invertir a lo eGuro en 
los mercados: o asociarse con inversionistas 
extran)eros due si oresentan en condiciones ideates 
de partlelpacion a su mismo nivei. 

- Las desventaias econemicas. ooliticas y socia tes 
Gue padece la mayeria de productores que cuentan con 
aarolndustrias peauehas v medianas del sector soc*Ial 



tenderan a desaparecer en la medida en que se 
desarrolle las asociaciones de los grandes 
productores tanto nacionales COMO con los 
inversionistas internacionales. ya que estos los 
absorberan via venta de su producción. mano de obra 
y sobre todo por su participación en el mercado. 

2. Estructura Productiva Aprrojndustrial 

Las características del modelo de desarrollo "Para la 
adroindustria 	nacional. 	el 	numero 	nacional 	de 
eátablecimientos a considerar en 1986 es de 20.167 empresas 
aaroinddstriales. distribuidas en la siguiente É.OrMd:"1  

- La adróindustria privada. cuenta con 16.935 
establecimientos. esto es. el 94.1 del total 
aaroindustrial 

- La empresa paraestatal agroindustrial incremento 
su «amero y diversitico sus actividades durante los 
primeros años de la dedada de los setenta, contando 
con el 4.196 de la agroindustria nacional. 

-- La agroindustria integrada por productores mostrO 
un incremento considerable, casi. QUOliCO su planta 
entre 1982-1965 se reaistraron ij:36 empresas. io que 
representa. el 1.9 	- 

Lis acuerdo al Padrón Delegacional de Empresas 
Aaroindustriales Intearadas por Productores. se registran 
1. 679 aaroindustrias. 7  

En el Padrón Deieaacional. se utilizarOn tres indicadores 
para ubicar a La aaroindustrla respecto al conjuntó 
aaroindustrial. los cuales son: 

Sistema Aaroindustrial Irorestal maderabie. 
Ieaumbres 	hortalizas. frutas . carne alimentos 
balanceados. 	 ieche oleaginosas miel, 
maiz. carne. trigo. torestai no made rable. cueros v 
pieles. lana. especies» 

t:.loerativa de las l,iantas (Anexo .No. 51 

- Figura Asociativa o Adente Económico 

lEtt..14.1D1r.c,  
iiat. 

CS. 91111:1!- ;:.5ii 	 1 
ft715.1:Iti;EV 



Del análisis de este Padrón Deleaacional. aei como del 
anexo se tiene aue: 

- La Agroinduenria Integrada por Productores se 
encuentra 	distribuida 	en 	23 	sistemas 
adroindustriales, el 5596 corresponde alimentarios 
destacando los de legumbres v hortalizas. y frutas 
que agrupa a 283 empresae lo que le corresponde el 
16.8. v el sistema café que cuenta con 117 
agroindustrias. En ambos casos predominan las 
empresas de propiedad eiidal y los procesos 
tecnológicos poco soÉisticados. 

- El sistema con mayor numero de empresas es el 
forestal 	maderable 	con 	447 	aaroindust.rias. 
distribuidas principalmente en los estados de 
Durango y Chihuahua dentro de e3idos y comunidades 
rurales 

- El 79.6 (1.337) de las Agroindustrias inteqradas 
Por Productores esta operando con niveles de 
eficiencia y productividad muy heterogeneo debido a 
problemas técnicos. económicos o comerciales. 

- El 20.4 (342) restantes no está opet ando. ya. sea 
por cuestiones temporales como el de encontrarse en 
ejecución, rehabilitación. o inconclusa. 

- El 8.5 (144) emoresas $e encuentran inactivas en 
forma definitiva. 

- De las 1.679 empresas. 1.378 (8.) pertenecen a 
figuras asociativas de primer nivel. siendo E)idos o 
1 -.. - omunidades Rurales. 599 unidades entre las que 
destacan aserraderos. beneficiadoras de 	cate  
desfibradoras de henequen. 

-- 1 1.81. de las Agroindustrias integradas Por 
Productores $CIFi oraanizaciones superiores de segundo 

tercer nivel. destacando Sonora con 50. la Región 
1,1:tunera con 	y con 19 Michoacán y Veracru=. Estas 
organizaciones se dedican a Procesos intermedios o 
finales de casi La 	totalidad de los 23 sistemas 
aaroindustriales. 

balo estas caracteristIcas. de evolución y conformaciOn 
estructural del modelo de desarrollo de la adroindustria 
nacional se tiene que en esta se expresa que: ia 
aarolndustria privada cuenta con la. mayoria de 
establecimientos' 	(94.1::;b 	del 	toca!). 	las 	empresas 
paraestatales participan con sólo el 4.1"•6 (las uajes se 
han reducido notablemente con la politica neoliberal de ia 
Presente administración). ia acroindustrla integrada por 
productores tiene una particloaciOn en tan sólo 1.079 
empresas de las (.::uales el *79.6% están operando con niveles 
de eficiencia v productividad muv heterogeneo debido a 
Problemas tecnicos. económicos y comerciales. el .:,:u.4 no 



estan operando va sea por encontrarse 
rehabilitación o inconclusas y el 8.5% 
inactivas en forma definitiva. 

en 
se 

eiecucion. 
encuentran 

Esta grave situación por 
agroindustria 	integrada 	por 
principalmente a factores que se 
de campo tal es como: 

la que atraviesa la 
productores se debe 
han detectado en visitas 

- incipiente asistencia tecnica por parte del 
sistema científico y tecnológico y de las diversas 
instancias gubernamentales. en SUS procesos 
Productivos y calidad de sus materias primas y 
productos finales: 	situación que se agudiza desde 
la producción primaria y.  manejo Postcosecha de sus 
productos (metodos de recolección. almacenamiento. 
etc). 

- 14ingUn acceso directo o indirecto a la$ tuentes de 
información y difusión tecnológica y por tanto 
ningún cambio tecnológico substancial, lo cual se 
reflela en la utilización de maquinaria y equipos 
obsoletos y•prócesos productivos poco rentables. 

- Evidente falta de capacitación teenica de sus 
recursos humanos cara la instalación. manejo v 
mantenimiento de sus procesos productivos. situación 
que na provocado paros por períodos largos y aun 
definitivos de muchas agrolndustrias. 

- Uesconocimiento. de las especificaciones tecnicas 
de calidad y presentación. así como de los metodos 
de control de sus productos nerávados. de acuerdo a 
las exigencias del mercado y, mermas considerables 
en el manejó y utilización d sus materias primas. 

- NanclUn acceso formal y permanente a los 
instrumentos de politica tecnológica disenados por 
el Estado. particularmente los relativos al 
financiamiento ara desarrollar yto asimilar 
alternativas tecnológicas y-  para su escalamiento 
industrial. 

- besvinculación acentuada entre el sistema 
cientirico-tecnologíco 	y 	los 	productores 
aaroindustriales situación que se refleja en un 
gran numero de provecto 	de investidaHclon 
desarrollo nue no tienen usuarios reales v 
potenciales para utilizar los resultados esberados. 

- Faita de (miterlos 
especificos para detectar 
demanda de alternativas 
agroindustrda 	integrada. 
incorporen al conocimiento 
de 1os productores mismos. 

.basicos y mecanismos 
promover la ,:derra Y 

tecnológicas hacia la 
por productores uue 

y.  la ey:perlencla empírica 



Asimismo. las actividades financieras pUbileas vinculadas 
d la agroindustria integrada por productores. se han 
caracterizado por no poseer un circuito financiero 
autosostenido:61' no brindar apoyo crediticio efectivo a las 
empresas con menores recursos y ausencia de planeación en 
la asignación de fondos. 

Dicha caracterización se expresa en una infraestructura, 
de servicios financieros sumamente atomizada y dispersa. 
que presenta la posibilidad de atender a pequehos y 
medianos productores agroindustriales mediante diversos 
fondos. 	programas 	y 	fadeicomisos. 	que 	alcanzan 
parcialmente. en la mayoria de los casos. los 
requerimientos de la instalación y operacion de 
agroindustrias. 

El Banco de Mexico. S.A.. cuenta con tres 
fideicomisos integrados al FIRA, y tres Fondos. para 
atender ei Equipamiento Industrial (FcdNEI): el Fomento 
de las Exportaciones de Productos Manufacturados 
(FOMEX1 y lae Sociedades Cooperativas (FOSUC). Nacional 
Financiera. $.A.. cuenta a su vez con el Programa de 
Apoyo Integral a la Industria Peduena y Mediana 
(FO(A1N): el Fondo Nacional de Fomento Industrial 
(F0M1N) v el Fideicomiso de ConJuntos. Larcrues 
Ciudades industriales y Centros Comerciales (FIDEIN). 
Finalmente. ei Banco Nacional de redito Rural atiende 
productores adroindustriaies. contando ademas con ei 
Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria (FFAA) 
destinado a atender ios principales requerimientos para 
la operación de agroandustrias integradas." 

Si bien. la apertura de un numero imoortante de 
sucursales en zonas productivas por parte de Banrural. 
suponen avances en la materia, pero no se han dado los 
pasos decisivos para el desarroilo de una planificación 
integral financiera de ia agroindustria. due atienda 
especialmente la agroindustria integrada. a manera de 
ejemplo: 

.„ei 7351, de las empresas peduehas y de cuenta propia 
(sin personal remunerado). no recibieron ningUn tipo de 
crédito en jos ultimos tres anc›H. Esto evidentemente 
impadio su crecimiento al mismo tiempo due tacilito ei 
de las drandes. ciue dispusieron asi de un mayor volumen 
de recursos. el ,..J.5;1, de los grandes establecimientos 
recibieron cregitos bancarios en el mismo periodo 
mencionado... 

EntEnElnP 	iti en 	cual e: Cr121t;.) enCECI9c. 150.19r':1 :IYAG 	CED1511..I 	I:1110 
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En este sentido. la política de financiamiento para la 
agroindustria se ha caracterizado por mantener la éiauiente 
estructura: 

- Las medidas de politica financiera. ael como los 
recursos canalizados por la. Banca y Fideicomisos 
oficiales. han carecido de una articulación y 
coordinacion que deriva de una complicada diversidad 
de funciones y criterios operativos. El sector 
financiero pUblico. oriento sus esfuerzos a 
estimular aquellas actividades prioritarias que no 
eran adecuadamente cubiertas por la banca privada. 
Asimismo, la ralta de un programa específico 
normativo. que homodenice loe criterios de prioridad 
con base en los cuales las dflerentes instituciones 
otorguen apoyos a ia agroindustria. no se dio un 
trato suficientemente discrimlnativo en lunciOn de 
los distintos tipos de productores. no obstante de 
contar con mecanismos preterenciales y selectivos. 

A este respecto. se advierte iguaimente que los criterios 
para el otorgamiento de credito ponderan menos la 
viabilidad del Proyecto de inversiOn. que la solvencia del 
deudor y la garancia fisica. para el otorgamiento del 
préstamo. por ejemplo. tratándose de agroindustrias 
integradas por productores. muchas veces. proyectos viables 
tecnieamente y económicamente no han contado con ei monto 
de recursos financieros necesarios. debido a ocie los 
sujetos de credito no cuentan con garantia suficientes. ni 
con la posibilidad de conformar un capital social 
significativo. 

Si bien. e$ cierto que la realización de dichos proyectos 
se ha llevado a cabo mediante la aportacion temporal de 
recursos como capital de riesao por 1Darte de ir 
instituciones financieras dicho mecanismo se ha aplicado 
en forma restringida. impactando en escasa medida el 
desarrolto del sector social de la agroingustria. 

A lo anterior, se suma ia dificultad del productor del 
sector social aurario para generar e integrar proyectos 
acroindustriales, as1 como para presentar sus necesidades 
al sistema bancario con ,:,, bieto ae obtener financiamienta. 
debido a que. existe gran disparidad entre las 
instituciones due promueven proyectos y que otorgan 
financiamiento. en los criterios para formular v eva.túar 
proyectos de inversión. En virtud, de que las metodotogias 
utilizadas 	para 	tal 	fin 	no 	corresponden 	a 'i os 
tequeramientos y realidad económica de ia agroindustrla 
integrada del sector social. 

Es notable la desarticulación entre ia asignaclOn de 
recursos Presupuestales. a traves de los programas 
federales y estatales. y la autorizaciOn Y consecuciOn de 



re.  

apovos crediticios complementarios por parte de la Banca. 
Al resPecto un problema operativo consiste en la aran 
cantidad de entidades encargadas cte ejecutar las 
inversiones. lo cual na dificultado oue ce establezcan 
oportunamente la necesaria correspondencia v connanuidad de 
las inversiones. 

De particular importancia. destaca la falta de presencia 
permanente de los tecnicos involucrados en los proceso de 
inversión con la base productiva lo aue implica una escasa 
Participación cte los productores en la identificacion v 
generacion de proyectos. as .1 como un débil vinculo con los 
proceso paralelos de organización y capacitacii5n. 

De esta torma. las caracteristicas del sistema de 
financiamiento ha determinado ineficientemente en e 
proceso de planeación V fomento de la adroindustria 
integrada del sector social que se manifiesta cte la 
siguiente forma: 

- Generación de proyectos. no asociados a tos 
intereses autenticos de los productores. 

- Desfasamiento de los procesos oraanizativos en 
relación a la gestión de proyectos. 

- Un gran nUmero de proyectos formulados y evaluados 
que no encuentran apovo 	financiero 	párá 	su 
ejecución y puesta en marcha. 

- Un considerable número de olantas ejecutadas con 
recursos presupuestales. a traves de los Programas 
tederales y estatales. aue no oPeran por taita de 
creditos complementarlos para su puesta en marcha y 
operación. 

- Agroindustrias en operación oue se entrentan a 
procesos crecientes de descapitalicacion por 
deficiencia desde el punto de vasta comercial. 
financiero. tecnico y  de organización administrativa 

Todos estos problemas llevan a manifestarse en gue el 
Proceso de industrialización tiende a concentrarse en un 
estrato relativamente limitado de empresarios comerciales 
que. en general estan desvinculados de la producción 
primaria. 

Lo cual también se a. fortalecido debido a las Politicas 
de fomento oue la aaroindustria ha tenido en el paSado y en 
ei presente a favorecer a dicho estrato emprecarlai. 
apoyadas Justamente en el supuesto de que tales empresarios 
son quienes. por su propia capacidad financiera y de 
gestión. están en meiores conaiclones para aprovechar ina 
eficientemente el tomewo de apovo. 	a marginado el 
Proceso de agroinaustriaii=ación a quienes mas necesitan 
incorpcTavse plenamente a ci 



Por otra parte. los mecanismos de financiamiento 
utilizados por grandes empresas o por intermediarios, 
constituyen otra instancia para castigar.  al productor. que 
se ve obiigado a vender su producción a quien le facilito 
el 	credito, inmediatamente des pues de la cosecha que es 
cuando los precios se encuentran en su nivel mas bajo, 

En este contexto. la comercialización de productos 
agroindustriales se enfrenta a una serie de deseguilibrios 
entre el aparato productivo y distributivo. toda vez ciue no 
existe una eficiente vinculación entre la oferta y la 
demanda de productos agroindustriaies. Asimismo la 
Presencia del acaparamiento y la especulacion es una 
manifestacion más de esta serie. dada esta. por la escasa 
capacidad de negociación que poseen los productores 
primarios. el desconocimiento del mercado al ciue concurren 
y en general a la carencia de conocimientos tecnicos-que le 
permitan meiorar SUS propios terma nos de intercambio. 

Desde el punto de vista de los encargados de la 
agroinaustria integrada por productores, los problemas 
fUndamentaies del sistema de comercialización de sus 
Productos son imputados a cuatro ambitos principales: el 
Estado. los productores primarios. la competencia de las 
grandes empresas y los problemas de infraestructura. Dentro 
del ambito estatal. se mencionan, principalmente la falta 
de credltos y  de controles oficiales de precios, aunque 
también le serian parcialmente imputables algunos problemas 
de infraestructura Itransporne. insumos. centros de 
acopio). Inadecuada y obsoleta legislación en el comercio. 
el POCO control aue se tiene en la publicidad y marcas y el 
punto critico croe significa la cuestión de precios y 
subsidios. asi como a una competencia desigual. frente a 
ias grandes emoresas ilnetuida Conasupol y sus marcas 
reconocidas. principalmente de las transnacionales 

En definitiva este t'iDO de aaroindustrias se ven 
afectadas en sus intereses por tactores del exterior. . mucho 
más que nor proplemas inherentes a eu propia actiVidad 
productiva. 

Esta grave situación en ia que se encuentra la 
agroindustria na determinado ei desenvolvimiento en los 
ultrmos anos de: la existencia de mercados monopolicos y 
olidopoilcos y la creciente participación dei capital 
externo, sobre todo en áreas estrategicas de ta producción. 

Lo cual ha ,711rigido a la agroindustrla del país na 
orientarse. 	ves mas. a satisfacer una estructura de 
demandas solventes. formada a partir de los ingresos de 
estratos medios y altos' de la Población pero incapaz de 
generalizar sus productos y beneficios a ampiios sectores 
áe la mienta. 



Esta tendencia de crecimiento deformada por una desigual 
distribución del ingreso intiuye determinadamente en el 
sector agropecuario-forestal. distorsionando los patrones 
de'cultivo, las formas de ordanización para la producción y 
las tormae de distribución. esto ha llevado a algunas 
decisiones sobre tecnología y especialización r,  la 
producción agropecuaria-forestal sean tomadas en esteras 
externas a este sector y, sobre todo, a que los productores 
agricolas sean sometidos a ias modalidades de control del 
privado o internacional. de esta manera. una estructura 
agroindustrial que atiende las exigencias de una demanda de 
productos con alto grado de elaboración. a correspondido 
Una orientación de la producción de materias primas que ha 
llevado a desatender de manera significativa la producción 
de alimentos basicos. una parte importante de esta demanda 
solvente que ha influido en id conformación de la 
estructura agroindustrial. es la proveniente de otros 
paises. particularmente dei mercado norteamericano. 

De igual manera. se ha manifestado en el campo mexicano 
el establecimiento de adroindustrias aue entrar en relacion 
con 	peque nos agricultores. cue fundamentalmente a t: rayes 
del credito loaran estas agroindustrias controlar su 
producción y obtener de ellas una serie de excedente. y a 
la vez aseguran su producto de la cantidad y calidad gue 
necesitan. 

Sin embargo. se ha instalado complejos agroindustriates 
en zonas donde no son loe propios campesinos los que se 
apropian de ese excedente que generan ias empresas. sino 
que se presentan grandes productores y/o capital extraniero 
que las mane :Jan de manera velada tanto a id$ agroindustrias 
como a los terrenos que son aptos para cultivos altamente 
productivos. pues estos presentan ventaias tales como: 
productos de exportación Ipor elemplo ei tabaco). o por que 
son productos que pueden ser utiiizados como materia prima 
por parte de las empresas (por ejemplo la cana o las 
frutas). 

La gran esociallzacion de ta economía y la davisiOn 
internacional del trabai. han producado un aran auae en la 
aaroindustriallzaelon. misma que es auspiciaaa por capital 
norteamericano debido a su atan insaciable de aanancias: en 
este esquema nuestro rais tunde el pabei 

...productor de nortali:,:as de eportacion 	 de 
las hortalizas cue se consumen en EE.UU.. durante el 
invierno. se prducen en 	 importador óe granos 
de alimentación basica: oroddctor de materias primas 
aaricoias para la industria transnacional ubicada en 
EE.UU.. o en 	 aldodon. cafe. r)árDdEICO. 
fresa, hortalizas, frutales V oieacanosas. ete.!„,'I 
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Referente al 60% de las nortalizas aue se consumen 
durante el invierno en ios EE.UU. estas son 'producidas en 
el Noroeste de Mexico Y los intermediarios (Brokers) son la 
mayorla socios de los adricultores mexicanos. v en estrecha 
fusión con las grandes transnacionales. controlan dicha 
clroducciOn. 

...65 de los mas fuertes (económica v politicamentei 
agricultores de :::inaloa son socios de compadias de 
agronegocios de EE.UU. Y controlan 117.00U has. También 
tienen fuertes inversiones en el comercio. la industria 
y la banca de la region. Familias como Tamayo. 
elouthier. Cardenas y Rflz. todos productores de 
hortalizas. en asociación con norteamericanos. poseen 
las distribuidoras de equipo agrieola cte EE.UU.. 
automóviles y productos pesticidas. Muchos cte ellos 
ocupan tambien altos puestOs en el gobierno...72  

Es necesario resaltar el poder económico que poseen las 
empresas transnacionales en nuestro Pb1S. ya que es 
alarmante que éstas 	controlan en Mexico el 70% cte la 
producción bruta de frutas y vegetales congelados y 
envasados. asl como jugos v merMeladas..,"73. También 

1.30 transnacionales. con 300 establecimientos (empresas 
agropecuarias. 	plantas 	procesadoras. 	fabricas. 
supermercados). controlan 2 cte un total de 40 alimentos 
que son sometidos a algUn tipo cte transformación 

LOE; establecimientos de las ti hales transnacionales flan 
empezado a. inerementarse rápidamente en los Ultimos anos 
sobre todo en lo que se refiere a la "...industria 
atimentaria: el 	de la leche evaporada. condensada y en 
polvo: si 66'4:-. de la eiaboraciOn de concentrados. larabes y 
colorantes: ei 	de la rabricaciOn de Palomitas de maiz. 
papas fritas... -75 ... el 96% dei cate soluble y el te: el 

de los cereales Y ei lut.) de los alimentos intantiles. 
Este laluimo renqlon es controlado DOY 4 ti ansnacionaies y. 
en un ano. .::»al).(5 al extraniero. por importación de 
tecnologia en este rubro. la cantidad de 5 mii millones de 

S Oacis., 1DEechl '39 11'1, "›jdT1111.09uilii1910 en ei ''te u p11);I:c.' In 1:911eruE 	 1,1«,  2, 
1.4Y7, p. 42 
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Dentro del total de la agroindustria. ' ...el rubro de 
alimentos (molinos y cereaies v otros granos. FA2SICar. 
frutas y legumbres) representa el 73%..."»7  es controlado 
en una gran parte por las transnacionales. Para 19¡:.10 en la 
industria 	de 	alimentos 	balanceados  
transnacionates controlaban el 8Tis (Clayton. Hacienda y 
Purinal...i4 establecimientos de Anderson Clayton y .10 de 
Raston Purina,..-70  

Lo enunciado. demuestra que la situación para la 
producción agrleola y la productividad agroindustrial 
principalmente integrada por productores del sector social 
no es riada halagadora. especialmente si sabemos que para la 
primera el destino de su producción crece en su 
participación dedicada a la industria que es controlada en 
su mayoria por transnacionales de origen norteamericano 
principalmente debido al gran poder monopolico en las 
esteras Productivas. tecnológicas y inanciera que poseen 
estas. Y para la segunda como se ha venido mencionado su 
situaciOn hasta bov es desventaiosa frente a las grandes 
empresas tecnificadas que cuentan con ei poder total de 
promoclon aue 1es da las condiciones de elaborar productos 
sUper elaborados- e. insertarlos en los me lores mercados 
tanto a nivel nacional. regional Y sobre todo 
internacional. lo gue les quita espacio. verincoa. poder y 
apropiacion de excedentes a la pequeña y mediana empresa_ 
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U . ESTRATEVIA DE DESARROLLO DE LA i' ORGANUACIONESI  DE 
PRODUCTORES DENTRO DE LA MODERNIZACION DEL CAMPO 

La propuesta de modernización del sector agropecuario 
delineada dentro del la presente administración. postula 
diez puntos para la libertad y 	usticia al . campo 
fundamentales tara su desarrolloy modernizacaon los cuales 
son:79  tla redacción se traduce como esta por lo que 
algunos puntos se ven confusos,) 

1, La Reforma promueve justicia y libertad para el 
campo. 

_los cambios deben proporcionar mayor certidumbre en 
la tenencia y en la producción para eiidatarlos. 
comuneros y croe Propietarios t...) revertir.  el 
creciente minifundio en el campo; este proviene en crrart 
Parre de la obligación de seguir repartiendo tierras 
t... ofrecer las mecanismos y las formas de asociación 
aue estimulen una mayor inversión y capitalización de 
loe predios rurales. que eleven producción y 
productividad y abran un horizonte mas ampliol: 
bienestar 	campesino 	1„.) 	fortalecer. 	la 	

vi 
 

comunitaria de los asentamientos humanos y precisar los 
derechos de eildatarios y comuneros. de manera. que se 
respeten las decisiones aue tomen para el 
aprovechamiento. 

2. Le Reforma proteae al Ejido. 

Se eleva a rango Constitucional la Propiedad comunal 
y ejidal t...) Por la reforma. el eiido y la comunidad 
Seran de e)adatarios y de comuneros. Esto quiere decir. 
otorgarles el dominio sobre los recursos y la libertad 
para administrarlos. 

...Con la rerorma. se reánteura a los campesinos el 
poder de manejar la tierra y sus recursos con 
autonomia. pero no en el desamparo 1...) los proolos 
ejidatarios de manera consciente y  democrática. decidan 
la forma de dominio del área parcelada. Les daremos 
apoyo cric 	s' directo. para uue su decisión no sea 
Producto de la urgencia ni ge la necesIdad„. 

,.,1a. (7omunl~ de e:)Idataflos 1...; la reforma brobone 
que esta parte del ejido sea permanente. inalienable e 
inembaraable. 	ool:que aní se expresan las tradiciones y 
las tornas de ser de i911',' drpoos eJiciales, No oodran ser 
objeto de transacciones mereantalee,,, 
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,..Se le va a apoyar con servicios con salud y 
educacion. con crédito para proyectos productivos. con 
estimuios para asociaciones equitativas. con respuesta 
a las mujeres campesinas 	reconocemos los derechos 
a los avecindados (...) darles certldumbre„. 

La reforma propone que se respete la libertad del 
ejidatario rara decidir sobre el dominio de la parte 
parcelaria: pero establece y io propone para la ley 
reglamentaria. aue sean los e3idatarlos del nUcleo 
ejidal los oue decidan por mavoria calificada. 

3. La retoma permite que los campesinos sean sujetos y 
no objetos del . cambio. 

...aue los campesinos decidan con libertad el dominio 
pleno sobre la tierra. su manejo y la administración 
(...1 el Estado pone (...1 en marcha un programa de 
reactivación ai campo para crear las condiciones 
materiales 3ustas que les permita decidir sin agobios 
sin desesperación. 

4, La reforma revierte el minifundio y evita el regreso 
del latifundio. 

.„la iniciativa promueve la asociación Y la 
participación de sociedades mercantiles en la 
Producción agropecuaria. El campesino puede ser socio y 
no tiene que subordinarse... 

...la iniciativa mantiene los limites actuales de la 
pequeha propiedad. exige fijar limites de 	'rr 
(...) fijar extensión maxima de la parcela de un 
ejidatario Y también minimos en el proceso de 
Parcelación para evinar mas tragmentaciones.. 

...la participación de sociedades por acciones en el 
campo. sin aue estas sean utilizadas para concentrar la 
tierra en una sola mano 1...1 1..'on la reforma. la 
ConstitueiOn define ei requisito de uue cada socio 
tiene aue limitarse a la eytension permitida a las 
oequena$ prooledades y e• acre que i a sy realamennaria 
fije el numero mínimo de sociosY la superficie maxima 
de la propiedad en las sociedades. 

„.la ley reglamentara CIDMQ requisito aue los socios 
aporten solamente la extension aue corresoonde a la 
pegueha propiedad constitucional y no tendra menos 
socios que los die sean necesarios para amparar 
Pequenas propiedades con sus .imites actuales 1... 	los 
inversionistas extranieros deberan ademas suietarse a 
los requisitos Que senale la ley. 

..promover sociedades e31dekles de ree.zponsabilidad DéJYa 
el maneio de ias careas Paiceiarias y de esta manera 
conservar.  ia intearidad eiidat el asi lo deciden 1...1 



La iniciativa tambien permite que los ejidatarlos 
decidan quedarse exactamente como hov están. 

...las mejoras que se introduzcan al suelo y el cambio 
de uso no produeirán enormes extensiones. En los casos 
de excepción. la lev debe especificar el mecanismo de 
concertación que modere esa transición... 

Los limites de la pequena propiedad se mantienen 
l.,.) en la reforma quedan firmes la restitución- la 
venta de excedentes y llegado el caso. la expropiación 
por causa de utilidad publica 

5. La retorma promueve la capitalización del campo. 

...incrementar los recursos pUblicos y facilitar ia 
inversión privada... 

La reforma dará certidumbre a la tenencia. de ia 
tierra (.„) será un elemento decisivo para alentar el 
financiamiento al CaMDO 	1 llalla mas eredito. más 
inversión. más capitalización en el campo (...) Se 
propone que se Permitan sociedades mercantiles en el 
campo. con todas las restricciones va senaladas en et 
punto anterior. 

...promoveremos formas de asociación entre eildatarios 
y particulares. Ei Estado. por su Parte. actuara 
decididamente Para canalizar recursos' frescos y 
crecientes al elido v a sus distintos asociaciones, Por 
eso ponemos hoy en marcha el programa de reactivaeión 
del campo. de financiamiento al ejido v a las empresas 
sociales... 

6. L reforma establece rapidez juridica para resolver 
rezagos agrarios. 

...se propone la creaeien de Iribunales Acial: 	ahl 
habra iusticia Pronta v expedita (.,.) una de las 
nUevas funciones de la Secretaria de la k.eforma Agraria 
sera la de dar procuración de Justicia para los 
campesinos ante los Tribunales 1..,) La 8ecretaria 
(...) dictaminara loe expedientes que turnara a los 
Tribunales. para llevar a cabo la concertación y la 
conciliación en el campo, Para promover ib organizacion 
campesina. para abatir re.zados. 

„.1a. Secretaria de la. i'eforma Agraria. precisara ei 
programa de abatimiento del rezado, los tiempos v 
Procedámaentos para resolverlo. los acuerdos con 
organizaciones eampesanas v los recursos presucuestaies 
que canalizara a este programa. 

...las r...lervas de ios narcotraficantes o probledages 
mayores a ios l'Imites contenidos a la leY se 
fraccionaran, cómo o establece la iniciativa. en 
beneficio de los campesinos... 



...promover id sandicalizacion de los iornaieros 
aarlcolas. para asegurar que en su relación laboral 
habrá un trato 3usto: 
...es un programa para beneficio principalmente de 
eiidatarlos. comuneros y avecindados. para darantizar 
que no estarán en desventaia frente a los nequenos 
propietarios. 

,..comprometemes recursos Presupuestales crecientes: 
más amplia cobertura del seguro y mayor subsidio 
transparente y con destino claro: la creaciOn de un 
Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad: v la 
soluciOn al problema de la cartera vencida en Bánrural. 

7. Comprometemos recursos presupuestales crecientes al 
campo. 

Cada ano de mi administración creceran. en términos 
reales. los recursos presupuestales para e campo, 

...generar empleo en el medio rural. vinculado al campo 
y a la agrolndustria, En las cadenas productivas 
generaremos oportunidades en los servicios v en los 
apoyos a la Producción y deepues de las cosechas. en 
los procesos de transformación. 

...Propondre en el Provecto de Presupuesto de Empresas 
para 199,1 destinar más de 9 billones de pesos para 
fortalecer la infraestructura. ia tecnologia. el 
credito. los apoyos en insumos y los mecanismos de 
comerciailzacion (...l Esto es un incremento del ..0 por 
ciento real y es 5 veces maver al incremento gue tendra 
el gasto publico total. 

Para inversión en infraestructura hidroaaricola se 
proPondra asignar más de un billón 200 mil millones de 
pesos, cifra superior en :.:10 per ciento en terminos 
reales. respecto a la del Presente ano. La Secretaria 
de Reforma Agraria contara con un incremento real de 
mas del 50 por ciento para avanzar-  en la solución de 
los problemas del rezago agrario. 

Seguro al elidatario: Se subsidia parte del costo y 
se amplia la cobertura. 

...subsidiar. con carde al (Joblerno Federat. el 30 DCW 
ciento de. la orima del seguro. lo que representa un 
costo presupuestal de 200 mii mitiones de besos. Este 
medida permitira elevar el valor asequrado D(T 
Agroseme›: del 70 a 90 per ciento de la cobertura, y 
atender a casi 2 millones de nectáreas frente a los 900 
mil hectareas atendidas en t991. 



9. Se crea el Fondo Nacional para Empresas de 
Solidaridad. 

...destinar recursos dentro del ProGrama de Solidaridad 
para crear el Fondo Nacional para tas Empresas de 
Solidaridad. el cual tendra como propósito fundamental 
crear empresas en ei campo. de campesinos v para 
campesinos Y para estimular proyectos Productivos. 
Paralelamente 1 	se consolidara las obras de 
bienestar aue va se vienen realizando con las 
comunidades y ejidos. 

Ei fondo para ias empresas en $olidaridad se 
orientara a apoyar las actividades adricolas. 
aároindustriales, us extracción y microindustrias. Para 
ello. se constituiran empresas de solidaridad como 
forma de organizacion Dará la Producción que permita la 
vinculación c 	los campesinos eildatarlos y comuneros. 
sus hiJos y tos avecindados 1...) sobre todo de los de 
menos recursos... 

A esta propuesta 1...1 se sumará el apoyo de las 
instituciones de fomento Para el campo 1.„1 se 
invitara a estos dos niveles de Gobierno a incorporarse 
a este gran esfuerzo productivo. 

...se continuara con ta operación del actual Fondo para 
la producción que apoya el trabajo en dos millones de 
hectareas 	-M65 de mil oraanizaciones indiaenas 
seauiran contando con ei apoyo de ide.. fondos para las 
comunidades indigenas. De idual manera los pescadores 
riberenos. 1': Peauenos mineros v los Productores 
forestaies.... 

—.las actividades productivas del medio rural contaran 
con recursos federales por 2 biltones de Pesos a los 
aue se sumarán las aportaciones as las instituciones 
financieras de desarrollo. la de los gobiernos 
estatales y municaoaies y la de loe propios productores 
para iniciar un programa sin precedentes en materia de 
Produccion v empleo rural, 

...A la atenn de la salud. educacion. vivienda y 
alimero.acion de mas comunidades se destinaran por 
Solidaridad 1:.: 1»:..s 	 33J.. mil miiiones de 
pesos. 

...Asimimo pondremos en marcha un Proarama de 
emergencia rara 	 i...) rehabIlltandir,  
cario les de risa:. b,Drdes y tierras. Canalizaremos en 

rhara 1 	caDae117..7..tc-.1 ,1.n .ctIlOC:i l& 

10.e resuelve la cartera vencida en banrural v se 
aumentan los financiamientos el campo. 

separa de .6dnruvai la :erra venc..ida. Ajuet tos 
campeslFi s due 	 tt.J?r1(1)encl.,.. el P1ramN 



:3ólidaridad y que no pueden pagar. su cartera pasaran 
al Programa de Solidaridad. el que determinara la forma 
de finiduito con trabajo o colaboración y financiara a 
esos elidanarioe: los aue requieran plazo largo o 
pronto pago con descuento, su cartera sera transterida 
a un fideicomiso tueva de Banrural. para -  proceder a su 
solucion y convertirlos en suienos de credito que 
puedan volver a disponer de financiamiento, 

Al mismo tiempo incrementaremos a un biliOn de pesos 
las transterencias fiscales a banrural. io que. junto 
con eu captación financiera bermitara elevar mas de 
cinco billones de pesos su capacidad de credito: un 
aumento de mas del 50 por ciento. El de avió crecera 
JO% y se duplicara el refaccionario. 

Asimismo dentro de los Lineamientos para la Modernización 
del Campo. en relación a las ordanizaciones de productores 
se propone corno Lineas Estrategicas 

Redefinición del papel de la sociedad rural respecto al 
resto de la economia: 

La politica de Modernización Rural propone la 
supresión de los mUltipies mecanismos de subordlnacion 
de los productores a los núcleos urbanos a la 
industria, a los caciques, a las cadenas de 
intermediacion 	comercial 	y 	a 	las 	agencias 
gubernamentales encargadas de promover el desarrollo. 
Esto con el tan de que las condiciones de intercambio 
entre el medio rural Y el resto de los '.:, '::ores de la 
económia 	no 	se 	traduzcan 	en 	una 	ulterior 
descapitalizaciOn dei campo, mediante la transferencia 
hacia otros sectores de los recursos generados en el, 

En cuanto a los grandes productores aaricolae la 
politica cle modernización preve una disminución de 
controles gubernamentales reterente a la expornacion e 
importacion para que obtengan una fusta recompensa d( 
traba». capital y espiritu empresarial. 

El transito de la tutela estatal a la responsabilidad 
compartida: 

be acuerdo al Articulo 27 Constitucional que seria 
la obligación del Estado de intervenir en ei medie 
rural para conducir el desarrollo económico Y social la 
estrateaia adopta un cambió sustancial en Cl modo de 
participación del Estado. para Pasar de un papel 
tutelar a uno de responsabilidad compartida. con los 
beneficiarios potenclates de.las acciones de desarrolló 
rural. Ei Estado. sin renunciar a su papel rector en a 
conomia. adopta una U I' 	de promotor del desarrollo 
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mediante la delegación de tuneiones Y ja transferencia 
de 	recursos 	fiscales 	a 	las 	organizaciones ' de 
productores rurales. Le esta manera, las organizaciones 
se nacen corresponsabies en el cumplimiento y el la 
obtencion de resultados de los proyectos de desarrollo. 
formulados de mutuo acuerdo entre trabaiadores y 
gobierno 

...la politica ue modernizaciOn rural propone de3ar a 
un lado las nocivas actitudes Paternalistas de las 
adencias gubernamentales 	dedicadas 	al campo para 
buscar la activa participación de los actores. 
productivos del campo. buscando movilizar recursos 
materiales y humanos a rin de que la labor-  de 
desarrollo sea un esfuerzo compartido, 

El nuevo papel de los Organismos Públicos: 

La modernización del aparato estatal de servicio y 
apoyo al medio rural hace necesaria una evaluaciOn 
critica para di criar medidas tendientes a loarar una 
mejor-  coordlnación de actividades. la simplificación 
administrativa ia integración de funciones balo un 
solo irtand y en especial. a Llevar a cabo un proceso de 
desconcentraciOn. descentralización y transferencias de 
estructuras y funciones hacia las genuinas clientelas 
de estos oraanismos públicos. 

...la modernización del aCITC! reouiere de una reiorma 
institucional I...) debe basarse en un analisis 
organizacionai. politico. rinanc:lero y administrativo 
de cada una de las instituciones aue operan en el campo 
mexicano. '51e9jun los resultados eY.naustivos. la reforma 
institucional conducirá al cambio estructural y por 
ende funcional yio a la aesincorporacion parcial o 
total de 1 	empresas estatales. Estas Ti  timas opciones 
se realjzaran en el Md1'e0 de una devoluciOn concertada. 
a las organizaciones vinculadas directamente a sus 
insumos o servicios v con derecho de uso. be esta 
manera la elección cte los compradores de las empresas 
paraestatales no se llevaran a cabo únicamente con un 
criterio económico y financiero sino ctue el aspecto 
social de los recipiendarios sera critico en tales 
decisiones. 

Planeación democratica: 

Para asegurar el cabal cumplimiento de la tarea 
encomendada a las instituciones publicas estas deberan 
operar en el,-...“:recro. vinculación con las oraanizaclones 
cte Productores rurales y los doblemos estatales. de 
acuerdo a una adenna cte trabalo estabiecida por medlo 
de mecanismos de concertacion. 

La concertaciOn conduelra a la rirma de convenios. 
mediante i.")s cuales los doblemos estatales v 
ordawrzaciones de oroductres. estal..iecen obletivos 



medios. v se comprometen al logro de metas. de acuerdo 
a los recursos a disposición de los productores y  a las 
necesidades de apoyo institucional, 

Los programas gubernamentales de desarrollo agricola 
y rural deberán crear mecanismos que posibiliten la 
activa participación de los representantes de las 
organizaciones de productores en ia planeación. 
implementación, control y evaluación de los proyectos 
especiticos, La incidencia de loe directos beneficios 
en el proceso de planeación particularmente en los 
puntos del 	mona toreo y evaluación ülnal 	de 	loe 
proyectos. conducirá a la formación de una contraioria 
social legitima y dinámica. 

A traves de la planeacion democrática las comunidades 
rurales, las organizaciones de los productores rurales 
y las instancias municipales pudran articular surte 
demandas. fliar prioridades. seleccionar.  los medios y 
compartir.  la responsabilidad en el logro de lae metas 
fijadas con el aparato del estado encargado de promover 
el desarrollorural. La Participación de las 
organizaciones de los trabaiadores del campo en la 
planeación del desarrollo rural. asegurara tampien que 
la problemática de sus respectivas comunidades y 
ámbitos de acción se defina con nitidez v que adopten 
propuestas de solución tecnica y socialmente viables. 

Le soberania del productor: 

Para movilizar la energla de las organizaciones 
sociales en el medio rural es imprescindible reconocer. 
respetar v fomentar la soberania del trabajador del 
campo. tanto a nivel individual como en el de sus 
organizaciones locales y regionales. 

En 1') individual el productor debera pOder optar. sin 
presiones. por los cultivos o especies. el tipo de 
actividades. v nivel de tecnologia a utilizarse en su 
parcela o Predio. aue de acuerdo a su experiencia y 
recursos le garantice una mayor Produccin 
productividad. Esto no implica que a 1C-.1$ productores no 
se les comunigue y presenten opciones teenlcas y 
administrativas para sus empresas. significa que ta 
decision final queda en ellos v.  en sus autenticas 
organizaciones. 

Modernluarion luridica: 

... actualización 	del. 	Marc:J 	iuridlco 	dei  
agropecuario v forestal. Este debera acomodar las 
diversas modaildades de la economia mi:ta. brindar 
seguridad en cuanto a tenencia de ia tierra y estimni.ar 
la 	ampliación 	de 	facultades 	organlativas 	\' 
administrativas del :'c.ter soclal. 



La 	modernización iuridica deber a apuntar. unificar y 
simplificar el actuar cuerpo de leyes reglamentarlas. 
decretos acuerdos oficios y disposiciones que 
actualmente propician la contusión y la interpretación 
con sesaos, 

,,,debera 	revisarse 	la 	Lev 	Oraanica 	de 	la 
Administración Publica i fin de adecuarla a los cambios 
institucionales propuestos. 

.debe perfeccionar la legislación la.boval respecto a 
ios satarios del campo e incluir los derechos de la 
muier campesina. 

Reforma Institucional: 

La columna .vertebrai del proyecto de modernizador 
rural. es una Profunda transformacion de ia 
participaciOn estatal con la finalidad de transferirle 
a los Productores el control sobre sus condiciones de 
producción V ampliar sus espacios de negociación 
politica v económica. 

...responsabilidad compartida basada en la concertación 
de compromisos mutuos. aue contemplen como parte 
modular el traslado aradual y selectivo de recursos y 
tunciones de las instituciones dubernamennales hacia 
las organizaciones de la sociedad rurat. va sean 
eiidatarios, 	pequehos 	propietarios. 	comunidades 
indidenas. iornaleros o empresarios aaricoias. 

...recrear un nuevo trato con todos los productores y 
transformar el accionar de las instituciones: de tal 
forma que pasen de ser un obstáculo a convertirse en un 
apoyo a Ia realización del Potencial productivo 
existente en los diversos segmentos de ia Población 
rural, especialmente en el de 1L peduenós productores. 

Los cambios inetinuelonles deben tampien contemplar 
como eiemento esencial ei diseno de instrumentación de 
esauemas de fiscatizaclon democratica por parte de los 
productores. due permitan reforzar las funciones de 
yiallancia. seaulmiento v evaluación. 

Asimismo. el perfil del Proa  rama de 	opierno 
para el idesarrollo 	Integral formulado con et 11 
estipula una vipolódia .oara diferenciar ,J,StPátOS de 
productores rurales en funCIón de su nivel socio -econOmico 
y su forma de produccion. en base •i las siguientes 
variables:01  

!disponibilidad de recursos natura tes 
- Empleo de ia fuerza de trabaio familiar 

contratada. 

11-nun:,r9.1 
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- CombinaeiOn de los factores de la produceiOn 
de aue dispone -- 	- 
Resultados de su proceso productivo 
Capacidad para asimilar el proceso de 
modernización 

Siendo los cuatro estratos de productores rurales los 
siguientes: 

eampeeinos de pobreza crítica 

:identificación: 
11% de superficie arable. 1 millón de 
propietarios y 500 eyidatarios. 

- Disponibilidad de recursos naturales: 
minifundistas. campesinos sin tierra. 
avecindades. jornaleros migratorios. 

- Empleo de tuerza de trabajo: 
venta estacional .  de trabajo familiar en 
otras unidades agropecuarias o en ciudades. 
Combinación de factores de la producción que 
dispone: 
hasta el momento no ha tenido 
Resultados del proceso productivo: 
producciOn insuficiente para la alimentación 
familiar 

- Capacidad para absorber el proceso de 
modernizaciOn: 
la 'integración real izada por los programas 
gubernamentales por la via de Sindicatos. 
Cooperativas 
o Sociedades de Solidaridad Social han fracasado. 

Campesinos de subsistencia o autosuticientee 

- Identificación: 
414 	mil predios 2.5 millones de has. 
arables. 80% pequenos 	propietarios. 20 
eridatarios y comuneros 

-- Disponibilidad de recursos naturales: 
no se menciona, 

- Empleo de fuerza de trabajo; 
no se menciona 

- CombinaciOn de factores de la produecion due 
dispone: 

- Resultados del proceso productivo: 
la producción cuDre las necesidades tamiliare$ 
pero no genera fondo de capitalización 

- Capacidad 	para absorber el proceso de 
modernización: 
no se menciona 

Productores de transición 

- identificacion: 
00 mil unidades 	de superficie arabie 

- Disponibilidad. ':t' recurs 	naturale! 



cuenta con recursos naturales restrindidos pero de 
calidad 
Empleo de tuerza de trabajo: 
no se menciona 

- Combinación de factores de la producción que dispone: 
falta de tecnología apropiada 

- Resultados del proceso productivo: 
produce excedentes 
Capacidad para absorber el Proceso de modernización: 
alta capacidad para asumir el reto de la 
modernización 

Sujetos y grupos empresariales de mercado 

- IdentificaciOn: no se mencionao 
Disponibilidad de recursos naturales: 
riedo o temporal 
Empleo de ruerza de trabaio: 
no se menciona 
CombinaciOn de factores de la producción que 
dispone: 
tecnotodia actual. su potencial productivo 
se encuentra en el limite de responsablildaa. 

Como su)etos de la modernización se identifica a los 
productores en transiciOn 	Por su potencial para aumentar 
la producción y la productividad y en consecuencia. ofrecer 
una salida al estancamiento del sector. Hacia ellos se 
diriaira prioritariamente los apoyos y estímulos oficiales. 
y en la medida aue loaren avances sustanciales en sus 
procesos de ordanizacion podrán realizar funciones que 
actualmente desempenan las instituciones oficiales. 

Hacia el interior del estrato de productores en 
transicion el Impulso modernizador se orientará con 
distinta dradualidad y enerdia. dependiendo del avance 
organizativo de los diversos grupos de productores. 

Conviene destacar aue esta caracterizaclOn no hace 
explicitas las articulaciones que se dan entre los estratos 
como relaciones asimetricas en las aue los mas atrasados 
transfieren valor a los más avanzados apoyando asi su 
capitalizaciOn ni establece criterios que diferencien a los 
productores por lo favorable o desfavorable se su inserciOn 
en los mercados de productores y servicios, Así como de que 
ios Productores en transición operan con ditekencias. uso 
inadecuado de los recursos capacidad instalada ociosa, y 
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cuentan con algunas Plantas sobre estimadas. Por lo que 
esta situacion le resta poder de negociación. y ademas ei 
precio se sus productos se los impone los agentes 
vinculados a la actividad con mayor poder de mercado. 

De esta forma es de esperarse que las organizaciones más 
consolidadas v con mayor base económica tienen toda la 
posibilidad de aprovechar. en el corto plazo. los recursos 
que se comprometen en este esfuerzo y logren una 
capitallzacion mas rapada que los campesinos con 
organizacion incipiente o nula. 

Adicionalmente. es importante precisar que en las 
organizaciones de productores se entreiazan campesinos en 
Pobreza cr-itica. con productores en transiejon y con 

empresarios. en ella participan individuos que ocupan 
distintos niveles en la. estructura productiva y social: 
algunos solo cuentan con su fuerza de trabajo. otros 
usufructúan diferentes tamatios y calidades de parcela y los 
otros tienen acceso a los beneficios del anua y )a 
mecanización. Dado que la ordanizaciOn de productores no se 
da entre anuales. Pero todos requieren incorporase al 
impulso modernización: pero en lauaidad de Participacion y 
con tipos de apoyos diferenciados. ya que la experiencia. ha 
mostrado que sólo ha sido beneficiados los productores 
consolidados con grandes recursos de capital. 

$iguiendo con la experiencia. se ha dado que diversas 
organizaciones de productores estrechamente vinculados con 
el eildo v/o comunidades. han avanzado en ti detensa del 
excedente productivo generado en la actividad primaria y 
que representan una alternativa viable. para que los 
productores logren procesos de acumulación de capital v de 
redistribucion social del excedente generado. 

La actual administración se ha valido de estas 
experiencias y esfuerzos de tos elidos para orientar su 

Politica de modernización 	Pues propone como - ...eje 
central la reoyientacion del elido en su papel económico y 
politaco a traves oel rescate de sus potencialidades como 
unidades de producciOn 	integral y como aparato de 
rerresentacion campesina...-r34  

Si bJen e$ta i.-1.eforma Aarayia impulsada por ei (Job:terno 
nue propone ta viabilidad de transformar al elido con el 
supuesto de potenciar su función econmica .-Jomo unlaade de 
produccion inteut. ai Y dotarlo de autonomia '' caDarldad de 
autoqestion con una base proola de acumulacion y en jo 
r':' l i: ti cc induc,ir su democratlzácion tara constituirL,D en un 
aparato 'le representación directa del campesinado. Dado 
aue. la transtormaclOn dei elido requiere de 'arta nueva 
forma de relacr'A entre el :r..17tado y el eildo. a trates de 
la modi:ficación de ti'-' formas paternalistas con ias due las 
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instituciones del dobierno ejercen sus 1:unciones mediante 
cambios en la vincular:ion entre las organizaciones eJidales 
y los aparatos corporativos del Partido oficial. 

..'.;in embargo. está politica de modernizaciOn se ha 
olvidado que actualmente la mavoria de los productores sean 
estos 	eridatarlos 	o 	beduenos 	propietarios. 	son 
minutándistas y.  solo cuentan con menos ae 5 has. de tierra 
laborable V' de temporti. Y si a esta limitación territorial 
se le suma las restricciones que disminuyen el margen de su 
autonomia y su capacidad de organizaciOn '' asociación. 
ademas. el minifundio presenta estancamiento y deterioro 
tecnico que oriaina una producción insuficiente. baja 
productividad. relaciones de intercambio desfavorables y 
niveles de vida inaceptables. Por lo que la mavorla cte los 
productores v trabaladores rurales viven en condiciones de 
pobreza Y entre ellos se concentra. desproporcionadamente 
su expresion extrema. hasta aicanzar niveles inadmisibles. 

La inversión cte capital en. las actividades agropecuarias 
tiene hoy pocos alicientes debido en parte a la falta de 
certeza Para todas las formas de tenencia de ia tierra que 
se deriva de un sistema desigual realizado por ci Estado 
para el reparto de tierra: tamDien por los pocos espacios 
con los que cuentan los campesinos mayoritariamente 
minifundistas para cumplir con las .condiciones de 
producción por ende productividad aue requiere inversión. 
esto es. la Paja inversión trae como consecuencia. el 
estancamiento en los rendiimientos aue afectan la 
rentabilidad de muchos cultivos. que se mantienen en 
::ondiciones precarias con suPsidios c apoyos que no siempre 
cumplen un claro propoelto de apoyo. 

La realidad muestra cada vez mas encontrar en el campo 
practicas Lit usufructo parceiario y de renta. de asociaciOn 
v medieria. inclusive de venta de tierra e?idales que se 
ilevan a cano ai margen cte ia ley por La necesidad de la 
subsistencia, Esta situación 	nala la respuesta de la vida. 
rural a las condiciones de pobreza v a ias diticultades 
para acceder a financiamiento. tecnologia Y escalas de 
producción rentabtes due carece la mawm parte del. ,:::IMDO. 

En suma. ei sector aqTopecuario es de os mas irectados 
por esta inestapilidad econOmica. la incertidumbre 
cambiaria y la intlaciOn I.Di:Jr itt cue vive el pais. 

Desafortunadamente, ante estos hechos las estrategias y 
los apoyos aue ti han llevado a capo como medida de 
rescatar.  at sector poco han dado. Por eiempto. ej programa 
Procampo Llene una direccion de Nis J...11:1 por heetarea hacia. 
j.::-.1, millones de productores ele mal::. friiol. arroz, trigo. 
soya v sorgo. este ,51)0\'o sera durante i,::,  anos disminuyendo 
a partir de los 10 anos, 

.731n embardo. 2.5 millones ;i productores poseen en 
promedio ,.' heetareas elidaies v en n meses de cultivo un 
campesino 1 	71 1.1 1 l'1 	. 5!',.).0 al mes W1; 1.1"..1 ri.j.vf 	1ia. asimJsmo 



el apoyo no eeta dirigido a productividad. ni tonelaje solo 
para cosecha/hectárea. no incluye a productores aue se 
encuentnan en crisis como son los catecultores v pequenos 
productores ganaderos. 

Por lo tanto. este Programa de Proeampo se realizo sólo 
Para suavizar los graves efectos sociales V económicos. 
ademas se realizo meses antes que concluyera el actual 
sexenio. por lo que se denota un claro proselitismo para 
salvar-  al partido de Estado-PRI. por lo que esto no asegura 
gue dure 1.5 arios (:'otflo se menciona pues le talta imprimir un 
Carácter- 	Jurldico. 	ad regar 	&poyos 	adicionaies 	para 
capacitación y organización de prodcutores. fajar un tope 
de hectáreas para oue no se beneficie del proorama quienes 
cuentan con tierras y recursos suficientes para cultivar su 
suberfacie. 

Asi. en este sexenio casi por terminar el crecimiento 
económico resulto tan modesto v el triunfalismo oficial tan 
notorio. Su binomio politica económica-recesion ha 
agudizado notoriamente la heterogeneidad econOmica regional 
y sectorial. afectando drasticamente algunas ramas 
productivas y regiones. favoreciendo ventajosamente a 
otras. como las que se encuentran estimuladas PC1Y el sector 
ev.pmtall(:-.11. . 

A partir de esta recesión Y de la politica económica oue 
la administra secwres broductavos completos han entrado 
en crisis v proliferan las quiebras sobre todo de la 
peaueha Y Mediana empresas aaricola. industrial. entre 
otras. que fepresentan la mayor fuente de empleos en el 
pais. Esto implica. la consecuentemente desvaiorizacion en 
actividades económicas poco dinámicas y al mareen de las 
empresas exPortadoras. 

El necesario proceso de modernización. al sector 
comandado por el neoliberalismo socia] ha exacerbado el 
proceso de concentración de riqueza de grandes capitales 
ligados al capitaiismo internacional y ha provocado la 
destruccion de la peque ha y mediana agroandustriá e 
industria. 

Por 1C1 que los reetamos no se han hecho esperar por parte 
de la sociedad campesina e indígena hacia estas políticas 
neoliberales que han mareado la desigualdad con una oran 
maonitud. pues todos los cambios due se dieron. solo fue en 
beneficio de un sector reducido y  la gran rnavoria quedo 
desproteolda al realizar.  los cambios en el .nmPo. 1..o:,  
campesinos de casa Lodo el pais han hecho movItrzaciones. 
bus iras oe hambre, tomas de oticlnas pUblacae, Plodueos a 
carreteras y el establecimiento de Plantones indetinidos 
tanto en el:'...ócaio de la capital del Pdi. (:',DM,:i ante la 
Cámara de 1.11butados. donde buscan ser escucnados. tanto por 
la sociedad. como por las :instancias oue les compete 
resolver sus historicos problemas de maroinacion. 



En otras partes del territorio nacional. más de 5u0 
grupos -230 de ellos del Consejo Estatal de 
Organizaciones indigenas y ampesinas de (.Ttaapas 
(CEOIC)- narticiPan en las jornadas de Liberación. 
Todos sin excepción se pronuncian en contra de la 
terminación del reparto agrario: dicen no a ia 
privatización de la tierra y repudian la entrada de 
sociedades mercantiles al ca11po„.1,5  

Se manifiestan tamblen contra la politica economice 
llevada a cabo, sin la consulta y el análasis real de las 
necesidades Cl"' las comunidades hacaa el aga o. las que, se 
han caracterizado por explotación. enganos. desootismo. 
ultrajes. Además por aus esta po 11 t 2 ca neoliberal ha sido 
de entreguismo al extranJeró y  oor que los aDovo$ ,  
credi tos. y Precios de darantia en id agricultura se han 
ido desmantelando. Consideran que lo mas grave fueron las 
modatácaciones al Articulo 27 .:.:onstituciónal y a la Ley 
Agraraa y que 5e haya maniatado al campo con la farma del 
Ir atado de Labre Comercao. 

Esta administración con sus pohlticas neoiiberales na 
realizado cambios que se pueden llamar dictatoriales ya cus 
ha pasado oor encima de la voluntad popular de la sociedad. 
pues han puesto y quitado a su antoio gobernadores, 
Presidentes municipaies. saemore de acuerdo a sus intereses 
y de los que representa tanto a nivel nacional como del 
extranjero. 'laminen en esta administración la iusticia y la 
ley aparecen ausentes pues han desaparee] do ora nos e 
indidenas que se pronucian a favor del cambio y ae la 
igualdad. 

No cabe la menor duda que seta modernización, es el 
modelo impuesto por el Fondo Monetario Internacionai v el 
Banco mundial que na generado grandes riquezas para unos 
cuantos v deiado en le Pobreza a muchos. 'l'a que en si Pais 
este modelo sólo a dado un alto costo social. alarmante 
Perdida dei poder adquisitivo. recesión economice. grandes 
indices de desempleo v migración hacia loe estados mas 
urbanazados en donde desde luego entra el 1J1Str3rC,  Federal., 
aparición de un gran nUmero de vendedores ambulantes en 
estos ludares. esto es en parte D4DY ei desmanteiamiento c 
privatizaclon de empresas Paraestatales. desaparición de la 
banca de desarrolío. 

2Z.elmismo. alarmante y preocupante es la dependencia 
económica del PC(Is cm i ,:is Estado Unidos que ea bien antes 
era estrecha ahora se convierte total en reiacaon a 
Tratado de Libre ,,omevelo, va que la inversiones 
extranieras se multapilcaran y con ellas las rortunas en ei 
menor tiempo: les empresas mas productivas quedaran en 
poder de estos inversaonistas. 1 	peduenas v mlllanas 
empresas sequaran desapareciendo: ios ganaderos 
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agricultores. pescadores padeceran la competencia mas 
desleal, Ademas con la reforma del Articulo 2"2 
Constitucional ei mercado de la tierra se abrio a la 
iniciativa privada, y ciento de millones de hectreas 
cambiaron de manos en uno cuantos meses. 

Cabe mencional. que cambien dentro de los despoiados de 
esta politica se encuentran profesionistai. intelectuales. 
maestros. comerciantes. entre otros. Los cuales ante su 
situacion se han manifestado, por la via de plantones. 
marchas. comunicados en algunos periódicos. 

Pero la respuesta de mas impacto que se ha dado ante las 
condiciones de miseria que se ha generado en los últimas 
decadas en el pais, ha sido la realizada pov el movimiento 
armado mediante el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional en el estado. de Cbiauds. aue no sOlo sacudió al 
pais sino al mundo entero va que hizo nue a nivel mundial 
Se enceraran que en Mexico e:,:iste miseria y malestar 
social y no la imagen que se ha venido vendiendo de 
estabilidad social y con las mejores condiciones para 
arriesgar el arrivo de más capitales. 

Si se parte de que estas manifestaciones va sea por la 
via dentro de la legalidad y/o armada de descontento no son 
de manera fortuita. Pone de manifiesto la urgencia de un 
cambio total e inmediato cte toda la estructura econOmica. 
politica y-  social del pais en beneficio de coda. la sociedad 
ya sin ninguna excepción. pues todos deben ser parte de 
cualquier monernizacion, 

La persistencia de carencias ancestrales en el CbrOPC,. 
combinadas con el rezago frente a las transformaciones 
recientes enfrentan a un reto aus no admite dalaciOn. 



VI PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

Para que la agrolndustria contribuya a aumentar ia 
Productividad. ios ingresos de tos productores primarios. 
crear empleos y melorar los niveles de bienestar social de 
la población rural, es necesario replantear los objetivos 
Para el desarrollo agroindustrial hasta hoy llevados a 
cabo, en una perspectiva de mediano plazo: donde se 
establezca un curso de acción con elementos especiracos de 
estrategia que permitan identificar en tiempo. las 
oportunidades y superar restricciones para lmoulsarla en el 
desarrollo aaroindustrial. 	as i 	corno 	para 	buscar su 
participación en el fratado de Libre Comercio ya firmado. 
con grandes paises como son Canadá y Estados Unidos, 

En principio, sin soslayar las dificultades propias de la 
actividad y la situación dificil generalizada de la 
actividad economaca. se considera que existen posibilidades 
viables para el sano desarrollo de la agroanaustria. 

En este sentido. v como resultado del analisis de ia 
estructura funcionamiento y tendencias de la economia 
agroindustrial. suponen el reconocimiento de que el papel 
que el Estado ha desempeñado 	en ei desarroilo. no ha 
alcanzado la dimensión ae las necesidades de que se inicien 
verdaderos 	esfuerzos 	en 	mat.eria 	de 	planeación. 
coordanacion. 1:omento y evaluación de estas actividades. 
para que se permita y se facilite la reorientacion del 
aparato Productivo hacaa todas las regiones del pais, 

Los cambios que se proponen para el desarrollo 
agroanaustraál. no pueaen ser comprendidos ni concebirse 
sin tomar en cuenta ias necesidades y la participación 
prioritaria de los Productores en la cadena de Producción 
agroandustrial. que son los oue tendrán que definir y 
lievar adelante el desarrollo aaroindustrial, mediante la 
realizaeion 	de 	un 	esquema 	de 	coordinacion 
anteranstitucional 	efectivo 	v 	eficiente 	Para 	la 
canalización ac apoyos y servicios que el gobierno debe 
otorgarles. 

En 	este 	contexto. 	Para 	lograr 	eI 	desarrolto 
agroindustrial que necesita el Pais. se propone alcanzar' 
10$ saouientes objetivos: 

OBJETIVOS: 

- Realizar toros de consulta a nivel nacional sin 

	

excepción qe regiones, de campesinos 	productores 
para evaluar democraticamente los cambios que deben 
ser necesaraos nacia las reformas tel Articulo Li v 
Lev Aararia. asá como su participación al Tji  de 
acuerdo a sus necesidades, recurso v apoyos 
indispensables para su bienestar social. económicó 
poiticó. 



— Promover la consolidación y ei establecimiento de 
agroindustrias. integrado en forma creciente y 
prioritaria a los productores primarios en las 
instancias 	de 	beneficio. 	transformación. 
comercialización y fortalecer su participación 
directa en la explotación de los recursos naturales. 
a tin de agregar valor a los productos de origen 
agropecuario y forestal. 

— Establecer una base productiva agroindustrial. due 
sea solida. competente y aue coadyuve al logro de un 
desarrollo rural integraL 

- Coadyuvar al fortalecimiento de la organización. 
capacitaciOn, desarrollo tecnoloqico. financiamiento 

comercializacion. a tin de resolver la 
Problemática 	particular 	que 	presenta 	la 
agroindustria integrada por productores mediante el 
diseno de adecuaciones de políticas necesarias. que 
permita tener la tuerza hacia la competencia de 
cualquier tratado comercial. 

— (:ontribuir a la protección de Ia planta productiva 
y el empleo. con el aprovechamiento de inversiones 
va efectuadas en las unidades agroindustriales del 
sector de productores, inconclusas o inactivas y que 
presenten 	condiciones 	adecuadas 	Para 	su 
rehabilitacion. 

-- Fomentar la participación activa de las 
organizaciones de productores a efecto de 
identificar las oportunidades y generar las 
condiciones propicias que permitan intearar su 
actividad a las tases de beneficio. transtormacion v 
comercializacion de sus productos. así como reforzar 
su capacidad de autogestión, 

El mecanismo que hara posible ei logro de estos 
obletivos. es el fortalecimiento de la organizaciOn de los 
productores primarios. para due sean estos quienes tornen 
las decisiones a partir de sus propias necesidades y 
Y ecursos. 	con 	esto. 	se 	Podra 	lograr 	corregir 	las 
distorsiones de un crecimiento sectorial deslaual, 

La reorientaciOn del desarroilo aaroindustrial. tendra 
que dirigirse hacia las modificaciones substanciales de lae 
condiciones de vida de las amplias capas de la pootacion. 
esto imptica el establecer un Programa rector de esta 
actividad. que 2oncerte la participacion de todos los 
tactores e instituciones due tienn inierencla en esta 
actividad. asimismo, tendrá que regirse DCT criterios oue 
equilibren lae condiciones de rentabilidad eeonomica v 
utilidad socia1. esto es, oue dePera analizarse no tan sol'o 
el 	aspecto \ e: el.,. econOmico. 	como se dio en esta. 
administracion) sino con ta prioridad y el impacto Que 
pudiera tener en beneficio de los Crt- CaUctOVeS en todo su 
amulto social. 



LINEAMIENTOS DE ESIRATEVIA 

La estrateala que se propone a seguir debe contener una 
concepción de la aaroindustria de productores. capaz de 
producir loe efectos que se le asignen. las condiciones 
obletivas mas Propicias para hacer eficiente y generalizada 
eu Implementación v la mecánica que darantice el Optimo 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

La estrategia agroinaustrial debe orientarse a inducir la 
integración señalada a partir de la organización y 
Participación Prioritario v directa de loe propios 
productores, procurando el desarrollo de su capacidad de 
gestiOn y la innovación tecnologica 

OR I EN TA I ON 

- Que las instituciones encargadas de tomentar a la 
agroindustria oraanicen en cada estado de la 
República 	foros 	reaionalee 	de 	planeacion 
agroindustrial en lás zonas mas imPortantes a la$ 
cuales aeistirian las organizaciones de ovoductores 
interesados. En los cuales ias instituciones 
expliquen 1014 obietivos. programas v sus formas de 
apoyo a los productores: y ellos expongan sus 
problemas productivos. sus planes y proyectos en 
materia económica-social y agroindustrial. 

- Que las agroindustrias del sector social conlleve 
aos caminos: el primero que actúe como empresa 
privada en .111 sentido de maimizar la ganancia 
partácular 01"OdUCiend IDYIXIIP:Tc.IS que acudan a 
mercado eytraniero independientemente si estos 
productos satisfacen o no necesidades reales como lo 
realizan los empresas privadas: el segundo ei de 
maximizar en cantidad v calidad su funcion social. 
aceptando cuando se lustifique socialmente. 
Parametros de rentaPilidad. 

- lromocionar a la agroindustria mediante la 
identiticacion de ls Mnbatos esPecificos de 
actuacion de la identiticacion de la problemática 
del desarrollo agroindmstrial v de la identificación 
de las necesidades e intereses de 1 	productores. 
de transformar eus productos, 

- bar prioridad a j.  respuesta Cl'! los requerimientos 
sociales y-  económicos. 

Aplicar instrumentos de politica Para 
organización. comerciailzocion. funcionamiento 
apoyos complementarios de forma coordinada, 

- aliar 	un 	an611515 	1:1[1,cial, 	de 	crealtc. 
organizativo. que permita $eiecc.:10ndr veralment:e a 
las 	figuras 	asociativas 	que 	reunan 	las 
caracteristicas para $u fomento. asi como pava 



:mar un mosaico de todas y tener elementos de 
seleccionar el tipo de apoyo. para su incorporación 
al esoacio de otras actividades mas productivas. 

Realizar la vinculación estrecha v la aecion 
conjunta con las diferentes instituciones de fomento 
Icredito. tecnologia. insumos. este dei sector 
pOolico. 

Para instrumentar dacha estrategia debe considerarse los 
aspectos económicos que alectan al pais v en particular a 
la actividad aaroindustrial, aue se traducen en 
restricciones importantes para la expansión del subsector. 
adquiriendo fundamental importancia ei tortaiecimiento de 
los esquemas de coordinación Interanstitucaonal que deben 
ser en la canalización de recursos apoyos y servicios 
oportunos y eficientes. 

La situación actual de restricciones del dasto público 'i 
escasez de recursos financieros, obliaa a establecer un 
esquema que haaa eficiente y racionalice ei uso de los 
recursos disponibles: en consecuencia crear los criterios 
de prioridad baio el siguiente orden: 

Consolidar la planta adroandustrial Instalada 
mediante la canalización de acciones integrales de 
asistencia tecnica-eapacitaciOn. asi como de 
recursos ilinancieros destinados a la consolidación 
de la empresas en ejecucaon y en operación, 

- Rehabititar empresas aaroindustriales aue 
significan inversiones (:,(:ii:)13 en olantas Inactivas 
o inconclusas. Mediante la asoclacion de elid1 s. 
comunidades. y otras, financiadas oci id banca 
Comercial para lograr resouesta de pago. sin ia 
intermediación de loe vicios de otros fideicomisos, 

- Promover nuevas inversiones concebidas como 
orioritarias a ti-aves de esquemas de oarticipacion 
conjunta 	de 	instituciones-organizaciones de 
productores-capital privado, Pero balo el enfoque de 
quienes pueden participar con un anteres empresarial 

con la mediación del Estado dentro de su oanei 
como representación tormal dei bienestar social para 
controlar y evaluar equidad e igualdad, 

- Estructurar y efectuar p:iiiticas realonates de 
acción con esencia económica y social en via a las 
zonas mas abandonadas POI' Parte de los apoyos 
estimuios institucionales ae manera seiectlya. pero 
sin caer en discriminatorias. que permitan sacarlas 
del atraso ancestral al crue han sido orilladas Di:T 
las 	c: 1'.: a cas practicadas: otordandoles suosidios 
ocie cumpian de manera racional una función social y 
ia Posibilidad de metoras c»Dntinuas e incearales en 
los Proceso. determinado por el presupuesto 
necesario. 



- Promover convenios de participación Y.  asociacion 
para nuevas inversiones agroindustriales. Con ia 
participación del Estado como medlador y 
representante ornal del bienestar social. 

- Estructurar v fomentar un Programa de Evaluacion y 
Seguimiento con la particIpacion de Contralorias 
SoCiales. buttetes Juridicos. 9rdanizaciones de 
Productores. con la finalidad de analizar v evaluar 
periódicamente a las agroindustrias y a las 
asociaciones en participaciOn para SU sano 
desarrollo. 

CRITERIQS DE AcUON PARA EL FOAIWTO Y DESARROLLO 
AGROINDUSTRIAL. 

En este aspecto se propone como S' debe partir para 
definir. elaborar y programar las acciones de fomento y 
desarrollo agroindustrial y de la organización de 
productores del sector social principalmente. de acuerdo 
con las necesidades ycaracteristicas de cada región y 
proyectos específicos; de tat manera, ciue se permita 
disponer de mas elementos tecnicos aue den una mejor 
comprensión v reflezion, sobre el aue hacer y cómo eiecutar 
las acciones de fomento y desarrollo cte este sector. 

Si bien existen acciones generales para eumnlir con las 
tunciones, estas deben de estar en permanente 
reelaboración. para cada proceso agroindustrial oue se 
genere. por lo tanto. debe set preocupación tiara todos los 
de cierta torma trabaian en esta actividad_ de contribuir 
en su adaotacien en forma Permanente. cabe mencionar. que 
esto sera elaborado a partir de Criterios y metodolodias 
definidas al respecto. 

En este mareo, se establecen una serie de criterios 
partiendo del. hecno. que el sustento C' base de nuesrra 
acción en la participación laboral es la planeación, 

CRITERIOS: 

Las al-:clones a desarrollar debern oarur de una 
reflemon slstemaT:ica sobre la ,....rientacion yel 
oroyeeto mismo. 1 que implica una investidacion de 
Id realidad en to.rma directa y o!::ietiva Idiacnostico 
de las organiza,...'iones. de la aaroindustria. de la 
act1vi4lad i;ír:u.ed.lana Vtorestal. del ootenclai de 
la 	materia trulla oara su al as 	a 	ia 
olanta, ademas. esta inyestlaaelon debe set 
participativa y capac:nadora. -canto Dará el oersona .l. 
tecmleo. 	tara los orcAucicoyes bederielauli.m del 
provecto. 

En (7c, ru:.Teto. la investlaalon nart37loaT:Iva (Jebe 
la 	 de la l'ealidA':t a ma ue se enirenta. y  a 
Partir cte esta. s.acar en ei anallsle de las InÉormaclone, 



16 definicion de su politica. asi como su programa de 
acción. 

- Que la accion y  relación con los productores sea 
educadora, 	no 	solamente 	intercambiando 	e 
intercomunicando 	 conocimientos. 	 sino 
fundamentalmente experiencias. Esta requiere de un 
cambio en la actitud tradicional en la que se cree 
tener razón v ei conocimiento verdadero que lleva 
actuar verticalmente. sin buscar la. partleipacion de 
los directamente beneficiados. 

- El conocimiento desprendido de la investigación. 
asi como a totalidad de la información que se vaya 
aenerando (estudios. gestion de recursos, asistencia 
tecnica comercializacion. creditos etc,l, debera 
ser recuperada por cada uno de los mlembros de la 
organización beneficiaria. 

-- Todas las acciones de asistencia tecnica 
capacitacion debe observar y respetar la realidad en 
todas sus dimensiones, 

-- Para el punto anterior. se debe actualizar 
permanentemente el universo aaroindustrial. para 
diaanosticar su problemática tecnológica por sistema 
producto especifico y/o empresa aaroindustrial. 

-- Formulación y evaluación de programas intearados 
de asistencia tecnica. en coordinación con los 
productores aaroindustriales v las instituciones del 

DUDiie0 relacionadas con las diversas tases 
del desarrollo tecnológico. 

- Promocionar y apoyar el establecimiento de un 
banco 	de 	informaclon 	sobre 	.tecnoiolía 
aaroindustrial. con acceso directo a los productores 
v las dependencias involucradas en ia Planeación v.  
tomento del desarrollo adroindustrial. 

- (in cambio total de ,5ctj.i...uae burocIraticaP. de 
que diridiran las empresas (esto es reatizar 
Proyectos soy.,  por lustificar el aastn Presupuestal 
ciuc se asacrna san iue se busaue realmente el 
beneficio de ice productores!, asumiendo un papel de 
busdueda. esto es motivar a los productores y 
trabajadores de la aarm.nduscrla .i travee, de 
adecuada atencion de sus necesidades v expectativas: 
proporcionar.  las acciones de caPacitacion de acuerdo 
a las necesidades reales Ue aprendizaie: renovar la 
tecnologia y aarantlzar eI abastecimiento de la 
materia prama. 

-- Tener Presente que si la empresa aaroindustrial 
esta encaminada a cumPlii una tunciOn social . 

un pre8upuesr.o dtder:u¿Jiw..,  ' un uso racional de los 
recursos. Pero sin tu.e t.Stdl Ultimo sagnatauue. el 



atropello de los derechos y desvatorizaelon de las 
'justas aspiraciones de los pioductores aue 
participan por meiorar sus condiciones de vida Y de 
traba.io. 

- No crear ninguna agroindustria donde no haya un 
proceso organizativo en marcha y la agrupación de 
los productores no tenga un arado de consolidación. 

-. Para el Punto anterior. se debe realizar en cada 
entidad federativa diagnósticos regionales que 
trazen de forma Precisa la problemático de las 
principales organizaciones de productores. con la 
finalidad de examinar atondo el Potencial de estas 
para emprender el proyecto de gue se trate. asá como 
de que' esten en posibilidad de integrarse hacia la 
agroindustria, y de identificar los problemas mas 
importantes que se tendrían en las principales áreas 
de esta actividad. 

METODOLOGIA 

Para ei diseno de la metodologia que permita el 
desarrollo agroindustrial. deben establecerse las bases 
para el ordenamiento Y correcta ejecución de las acciones 
del personal tecnico nue va a brindar loe apoyos a los 
productores. as i como determinar los obletivos sijuulentes: 

- Lietermanar lineamientos. prouramas v elecuciOn de 
acciones, a traves de la participación directa de 
los Denericlarios v el establecimiente de una 
relacion comUn 	permanente 

-- Proporcionar los elementos que permitan. tanto a 
productores CQMO tecnicos. evaluar permanentemente 
el avance v el cumplimiento de los objetivos 
metas. 

La aplicar:ion de ta metodologia debe ser en ei orden ctu.e 
permita tener resultados claros. precisos. y a mediano 
plazo. por lo gue cE necesario tener Presente !ás 
siouientes etapas fundamentales:. 

- Investigación: Conocimiento v anaiisis por parte 
de productores. tecnicos de la realidad social. de 
los recursos, en su potencialidad productiva. de La 
dasposicion de los Productores de Iniciarse en esta 
actividad. 	de 	la 	orientación 
establecida. del inventario de los 
institucionales. técnicos. etc. 

etaPa es muy importante va due bien realizada. 
bermitira determinar la or.ientación del aesarroLio 
agroindustrial, su cobertuya. la Potencialidad de las 
diferentes 	red iones 	del. 	estado 	#?in 	cuestión. 	r..21..)01'13 	de 
agroindustrias. situaeion oraanizativa. etc. 



- Proaramaci(bn: El estudio de la realidad y de todos 
los "elementos citados anteriormente, permitirá 
detinir las alternativas de fomento Y desarrollo 
agroindustrial. lineamientos estrategieos e ideas de 
Proyecto. integrados al programa de mediano plazo. 
La definición de alternativas. deben ser resultado 
del mayor conocimiento posible de los recursos de 
todo tipo y dei desarrollo máximo de la creatividad 
de los tecnicos y productores. 

- Ejecución: En esta etapa se debe desarrollar las 
justificaciones de ideas de proyecto, los estudios 
de factibilidad. la gesti5n de recursos financieros. 
la contratación de creditos. la formulaciOn y 
operación de normas de sistemas y procedimientos y 
funcionamiento 	interno 	de 	los 	proyectos: 
caPacitación y eiaboración de manuales en aspectos 
administrativoi . contables. tecnicos. asesoramiento 
en la comercialización. etc. 

- Evaluación: Esta se debe de dar en dos aspectos 
del desarrollo aaroindustrial v de cada provecto, Se 
compara t o programado contra lo que se dio. es decir 
el alcance de menas programadas. evaluaciÓn de la 
produceión. evaluación del funcionamiento de la 
organizacion administrativa interna: esta debe 
realizarse de hecbo en todo el proceso productivo de 
cada planta y en las etapas del desarrollo 
agroindustrial: se le llamarla seguimiento lo que 
permitiria al final del proceso productivo de cada 
planta. corregir., reorientar y programar las 
actividades destinadas a la planta del eicto 
siguiente. 

La agroindustria. recordemoslo finalmente. no es un 
sector a crear o promover. sino una realidad económica. 
politica y social de cuyas transformaciOn es Preciso 
ocuparse. Recuperar para Mexico Y. en particular para tos 
campesinos mexicanos. la iniciativa historie& en la 
producción de alimentos como una necesidad fundamental de 
supervivencia y desarrollo de la sociedad mexicana actual 



CONCLU5101 VE5 

El tema (,.!elitral. de que se ocupa eeta investigación es la 
partielpaciOn de loe preductores del sector social como 
ejes prioritarios en el desarrollo aaroindustrial por-  t': 
aue comprende su Inserción dentro del sector agrario. aue 
como tal es Participe de.' marco de la evolución nistOrica 
nacional. se :Invita por ello a mencionar brevemente. los 
acontecimientos mis relevantes en nuestro pais. dado gue 
este sector a tenido un proceso de particinacion de acuerdo 
al sistema político, económico a 1 	1 venide dandose en 
Nexico. 

Los acontecimientos economices politicos y sociales de 
las Ultimas decadas 4196e. 1976.  19e2 y 19E17. cmo se 
mencione en el apartado 1 han sido resultado de los 
Pasados gobiernos que eon los responsables de la crisis. 
que slaue su desarrollo mediante la Justifieación de la 
continuidad de la politica ecenómica Y social,neoliberal. Y 
que hoy han generado va un clima de inestabilidad 
finisexenal ciue estaba uera de las consideraciones de nace 
apenas unos meses. dado que se presenta una cadena de 
situaciones que pueden derivar en una recaída de la CY1.91$ 
que afectará a la mavorla de la sociedad. 

La crisis econemica y social no es coyuntural. sino 
estructural, cte largo tiempe: no empezó el Primero de 
enero, tel día cate el ILC entrapa en vigere con la rebelion 
organizada de los campesinos andlaenas Eiereito-  ¿apatista 
de Liberación Nacionai de 1•›H Altos de Chiapas. Retomando 
la Ultima deeada. vivimos desde 19b2. bruscos y 
pronunciados altibaios de la evolucien del producto interno 
bruto, que brin dejado muy pobres resultados en el periodo. 
que permiten afirmar gue la onda larga reeesiva de los anos 
?..P..1$ est.i. muy lelos de ser superada. El sector industrial ha 
seauido e" curso cte la economía en su eoniunto: V el 
aarario se arrastra en ei estancamiento. entre prol'undos 
bandazos. al menos desde 19,:i. como va se menciono en esta 
investidacion. 

Con ba..'!,  al sequimienr.o de lol,:: aconr:.ecimlentos due se han 
venldo de$tando en (J.11 pa7ls. .:,,e nuede deelr aue la actual 
receslon ':..,e 	-11:eló en 19,(t. con una mareada delaceieracin. 
gue en los IA:,H Uit1M05 trimestres de 1993 gener0 ca ras 
negativas para el producto Interno Drut.7) y e$ muv seaure 
aue este mismo signo prevalecio en el Primer trimestre de 
1994. Q0.Y." las mismas causas. El satdo de La balanza 
comercial inic)o su descenso en 19d/. Y en 1990 se hizo 
creeientemente negativo: en los tres Primeros meses tras la 
rima. Y ot»ra(.::Ion del Tratado (1e Libre (:omerelo, esT:,a 
tendencia se aceor.uu . nresaalando un tuturo en la enorme 
disparidad entre le aue importamos Y lo que e>Tertamos nos 
haga totalmente dependientes del capita' v el eredito 
externos. no para desarrollar la planta productiva. sino 
Para Pagar id ''_te de amos de producir y tenemos eue 



importar. pero en beneficio del capital extranjero y al 
servicio de la deuda anterior. 

A pesar de la renegeciacien neena t:'r el actual gobierne 
de la deuda externa. eentralda masivamente 1)0Y ios 
anteriores gobiernos priistas. y que es hoy superior a la 
de 19M. su servicio sigue consumiendo su utilización para 
le desarrollo ecenOmicó v social. 

En lo que se refiere. la inversión extranjera ia mayor 
Parte no se dirige a. la producción. como se ha hecho sentir 
en los informes ciue han pronunciado el titular de la 
Secretaria de hacienda v el *jefe del Elecutivo. sino a la 
especulación lo que la a cenvertido en volátil: 
desaraciadamente para el pueble mexicano. sus impuestos y 
las reservas nacionales son usados Dor el aobierno. el 
Banco de Mexico. y Natinsa para sostener la Bolea y Premiar 
a los especuladores nacionales y extranjeros. 

Asimismo. se ha dado un pronunciamiento cada vez más en 
la calda constante del salario real de los trabajadoree. 
cuyo efecto inmediato ha sido la contracción del mercado 
interno. para la producción agraria e industrial y la 
quiebra de muchos oequertos y medianos empresarios la euai 
se inició en 1976 con la aplicación de la austeridad. V los 
topes salariales. v ciue no se ha detenido durante el actual 
sexenio: los economistas estudiosos en la materia han 
manifestado que ios salarios reales han ca i5:' cerca de un 
70 por ciento v son eauivalentes a los mediados de lo s anos 
.0s. 

Las reeesienes. las modalidades y earacteristicas mismas 
aue el Dais ha sedulde en su desenvolvimiento v en 
multiples pelinicas y deeisienes de orden oUblico y privado 
oue se han venido adoptando desde hace varias decadas. asi 
como la modernización tecneloglea. Las privatizaciones 
irreflexivas. la eoncentración monopoilea del capital Y la 
quiebra de empresas oue son producto de la aPertura 
comercial indisciiminada. han elevado constantemente la 
masa absoluta v relativa de subempleades y desempieades. 
que nutren el sector informal y la delincuencia. 

f,or lo anterier la pobreza extrema ha dado su presencia 
de manera alarmante con sus efeetos soeiales de: 
desnutriciOne mala salude baie nivel educativo Y deficit de 
vivienda y  servicies públicos: v en lo ciue concierne al 
atea rural estos efectos sen particularmente serios se ha 
dado una aceleración del proceso de desintegración de la 
agricultura de subsistencia la pauperizacion cid i campesino 
vde los trábaJadores agrieelas Sin tierra su ewgracien 
masiva hacia. las periferias de tas grandes ciudades. la 
intreduccien ae Palos niveles nutricionales de cowumo para 
los mas Pobres. a veces a ptecio más altos: los cuaie• han 
estado A la vista de t0(10S los eme duieran verla. i pesar 
de enmascararla v justitiearia ante tos inversionistas 
extreWeres: HU ,Auravauliento en !.os aho:,:, 	iJ. 	registrado v 



aceptado por algunos v negado DOY erres. es violencia 
social y una de las determinaciones de la individual. 

• La explotación. opresión v miseria de los pueblos 
indidenas que engendraron el levantamiento armado 
zapatista y otras rebeliones pacificas, han estado 
Presentes durante 500 anos. v en 1 	Ultimes 50 el PRI- . 
gobierno ha hecho poco per resolverlas, 

A esto hay que combinar la ausencia de una democracia 
plena y el control corporativo. de les cuales es 
responsable el recamen político. ciue se ha nedado a aceptar 
la democratización de la sociedad. a pesar de ios 
constantes reclames. sobre todo la del movimiento 
estudiantil de 1968. y el actual lo de enero de 1994. en 
tune:~ de su interes de mantener el poder y el control 
politico absolute. Y sin guerer especular Posiblemente 
slaan dandose diterentes reclamos DiDY el continuisme de la. 
politica. neeliberal que se clara en este próximo sexenie por 
el triunie del partide de :Estado-KI en el poder en las 
Pasadas elecciones del i. de aaoste del presente arto, 

•Este es el contenido de la crisis económica. politica y 
social actual del pais. Es el resultad de ia violencia dei 
capitalismo salvaie contra toda la sociedad. gue el 
neoliberalisme salva3e tamblen. ha agudi7.ado hasta extremes 
insoportables. 

Es inaceptable que les eonductores de la economía 
nacional, oculten la crisis Jlobal causada por sus 
Políticas y las de sus antecesores. e identiliaden su salud 

la de les nedocios de una reducida minoría de drandes 
grupos monopolices financieros. industriales y comerciales 
nacionales y extranjeros. 

En este sentido. la Poticica agraria cine terma perte del 
marco de las Propuestas de la modernizacien del c:CIMIDO. de 
la actual administración. se supeditO a la vlsOn 
productivista. el de maximizar ei crecimiento de la 
produccion agrícola en función de cierto patrón de 
crecimiento económico general de la industrializacien 
sustitutiva. Esto es. en apoye e. una agricultura de 
exportacien, basada en la aran Propiedad capitalista en 
manos de un oequeho grupo tanto nacional come extranlero. 
abandenando ta producción campesina coi, sus consecuencias 
sociales. econemicas y politices. 

Cabe senalar cine La aollean de esta poi7if.lca se 
11stit1eo eeme medie tiara resolver centlietes rw:1itiC17)$, 
ecenomices 	sociales. per e mae bien 	 'H le esencial 
de elle. ya que ha desmantetaue a la organiaelon 
del campesino a derermar la eseneia del elide medianr:e las 
retermas el Arl:leule e; v a ta Lev Agrarirj. (eme va se 
menciene en ei apartad 	 En ias cuales el deblerne 
eivide que este pais vavie un pie.:- ese de i:i.ererma Agraria 
originado en el ouebto y sustentaae en el memlwiente 



campesino. lo que la hace ser una expresión real de fuerza 
popular y una conquista de su lucha de clase. 

(:)bviamente, estas reformas y olvidos ' lo largo de varias 
decadas han traido como consecuenala problemas con los que 
vive e 1 agro. tanto en su fase primaria como a las que se 
refiere a la concepción del modelo para la agroinaustria 
del sector social, sobre todo en las I',.onas centro Y sur del 
pais. las cuales $e recapitulan de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA: 

- Se ha dado un cambio tecnológico. que no es 
concebido hacia las necesidades del campesino. . 

Falta de oportunidad. para aplicar los insumos 
requeridos. 

- Falta de mecanización. para las actividades de 
siembra. 

Altos costos del cultivo en los que presentan Mb$ 
opeion de retribución de excedentes. 

- Bajos precios de garantia aue no permiten cubrir 
las inversiones realizadas, 

- Bajas cuotas de credito y/o no contar con estas. 
por Instituciones yio Bancos va sea por no reunir 
las condiciones para ser sujetos de credito, o por 
existir adeudos sin opción vio  capital para pagar. 

- Pago de interes a p?staffl:I sI:a y ha banrurai qUe 
los convierte en deudores por aran tiempo, 

- Falta vio cr)ntInuidad ele asistencia tecnica. 

- (:',7,mpetencia y utilización de otros cultivos mas 
rentables. en el aspecto económico, ueFI los 
cultivos de subsistencia para la regiOn los deja 
tuera. 

COMERCIALLZACION: 

- E,.istencia de acaparadores que cuentan con apoyos 
diversos Ibndegas infraestructura. entre otros). 
asi como espacios que les permite c.ontrotr el 
acopio de la producción. 

Participación 	orcranizada 
	

VY<II 
desconocimiento ae los producT....ores sobre 
mecanismos Y opciones en ia materia. 

- iderlelencia en ra caraeltacic,n nacl los 
productores que les )rmi': ldeutulcar 
seleccionar.  1os canales de comerciall2acion mas 



adecuados para colocar su produccion con condiciones 
aceptables de ganancias. 

- Existencia de agentes e intermediarios 
comisionistas que representan a las grandes 
empresas. 
- Falta c1 un mercado para la colocación de sus 
productos v. , o Falta ':te promoción para la venta dei 
producto. 

- Falta de inrormacion con la oportunidad adecuada 
para conocer el comportamiento. perspectivae. 
posibilidades y otros elementos que permitan la toma 
de decisiones a los productores. 

-- AplicaciOn de WiitiCa$ gubernamentales hacia el 
campo en beneficio de unas 'zonas (norte y noroeste 
principalmente). 

-- Las modificaciones al Articulo 22 y Ley Agraria. 
sin la consulta respectiva y necesaria a los 
campesinos, que los deja fuera de toda modernizaciOn 
pero si los expone a perder sus medios de 
producción, 

INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA: 

-- Ausencia de maquinaria. y eguipo por taita de 
capital para adduirir el idóneo para las laboree 
culturales. 

- Falta de almacenamiento (bodegas. silos. entre 
otros) para la produccion. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: 

- Falta de servicios de transporte para ei traslado 
de insumos. materias primas 	para ia salida lel 
producto, creando la necesidad de acudir N 
propietarios de transporte e intermediarios lo gue 
genera incidir en el precio tinal y no permite su 
colocación en. el mercado a precios que retribuyan 
ganancia, 

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION: 

- Escasa presencia vio ausencia de Programas hacia 
los productores y organizaciones por parte de 1.51s1 
entidades e instituciones responsables de Promover 
brindar 

 
e tipo de apoyo. 

PROCESO Ar;ROINDUSIWIAL 

La .).1.1.1acion del subsector agroindustrial gue entrenta la 
mavoria ct 1,:is productores dei sector scial es: 



- Un proceso de crecimlento acentuactamente ágil 
desigual, due ha denerado mayormente la producción 
de satisractores no generalizados en detrimento del 
abastecimiento del consumo básico. 

- Un mareo de competencia con empresas 
históricamente protegidaS duehas de grandes 
capitales. 

- Una aguda concentración de la producción y la 
propiedad en el interior de  la estructura 
agrOindustrial favoreciendo la consolidación de 
formaciones oliaopolicas en los mercados. 

- Un proceso' de desnacionalización de 
ha inducido patrones de consumo 
irracionales. impuesto tecnologias de 
producto y condicionado la evolución 
agropecuaria. 

- Mayores grados de concentración y control en 1 a 
fase del procesamiento. aue ria correspondido con 
menores posibilidades de participación en el mercado 
de los Productos adroindustriales provenientes del 
medio rural. 

- Un patrón tecnológico y de participación relativa 
de los factores que han acentuado la Intensidad en 
el capital y determinado ia calda vertical del 
efecto 	multiplicador 	que 	el 	crecimiento 
agroindustrial prodria nacer tenido sobre el empleó: 

- Una restrindida Participación del Estado en la 
eonduccion deliberada. del desarrollo adrolndustriai. 
oue ha dificultado una acción integral y coherente. 

- Insuriciencia en apovos reales y directos por 
parte del Estado, por ende de las instituciones en 
materia de insumos, capacitación, asistencia 
técnica. oue le Permitan al Productor organizarse. 
consolidarse y desarrollarse. 

-- Escasa o nula partacipacion de los productores en 
la elaboración de los proyectos de desarrollo 
adroindustrial. hecho oue no se exoilca solo por la 
taita de experiencia, sino sobre todo. por la 
verticalidad del esquema institucional de fomento a 
esta actividad. 

- La wayor parte ae las ideas ae Inversión surden en 
los escritorios de oficinas gubernamentales y  no en 
las reuniones o asambleas de los medianos 	peouenos 
pr."..auct,-.4res. 

 
loa lo due no correponden con tas 

necesidades de los supuestos beneficiarlos. 

- La mayor parte de los proyectos aarr:,lndustrlaies 
5e sPruenn v se ievan a 	nYactie sin due 

la planta que 
socialmente 

Proceso y de 
de la oferta 



previamente se haya hecho un t:razalo de 
concientización. fortalecimiento de capacitación de 
la organización. 

- Nula yio escasa part1cipar:1On de las instituciones 
o dependencias en materia de aboyós de capacitación 
y asistencia tecnica al productor en toda la cadena 
Productiva (producción primaria. comercialización. 
Proceso. distribución dei producto). 

- Los recursos financieros para los diros 
industriales no se han dado de manera que obedezcan 
a una estrategia nacional de desarrollo. que de 
prioridad al tapo de productos y actividades 
agroingustriales por entidad federativa. 

- La mavor:ka de la veces. el credito ha tuncionado 
como un recurso externo y consecuentemente no 
acompaña oportunamente a todas ias inversiones 
productivas del programa. 

- Formas reales de propiedad ,' i distribuciOn del 
ingreso. que desde el punto de vista campesino la 
remuneracion pese a ser tan bala. cuenta mucho 
porque significa un ingreso seguro en lo gue otra 
forma seria tiempo muerto. 

- El recordar en la practica que la viabilidad de la 
aaroindustria debende del apoyo que recibe para 
ebfrentar cualquier competencia. tanto a nivel 
nacional. como extraniera. 

1:1or estos factores. actualmente se cuenta con un aparato 
productivo marcadamente heter'xreneo tanto entre sectores 
como al interior de cada uno de ellos. (2..›ezisten empresas 
altamente capitalistas con unidades de tipo familiar: un 
amplio sector de la economáa ante las ey.plotaciones de la 
agricultura comercial de exportador,. 

Se concentra un crecimiento acelerado de n' estructurados 
o informales de la economia. no sio en el medio rural sino 
Particularmente en el medio urbano. Y el nacer caso omiso a 
esa heterogeneidad na llevado a planteamientos lineales de 
solución v a boliticas generales que no toman en cuenta las 
peculiaridades y.  que. por tanto. no alcanzan a beneficiar a 
;JruPos lwbortantes de la bobiacion. 1ta neterocseneidad 
tiene su expresáon nambáen a nivet reqlonal v se refleja en 
la existencia. de diversos mercados de trabaio. 

hasta hace cara,:,: meses el doblerm,  tenia una enorme 
habilidad para manelar los in:Er:rumentos de bo.i.i'r:lea 
darla:idos fundamentalmente  al sector moderno de la economia 
Con ei proPosito de proolciar una acelerda capitailzacin 
tisica de ias empresas. 

Ante lo cual. la sociedad na ,A•'1CLO va muestras de 
descontento. como va se mencionO. por 	due se debe 



moditicar esa tendencia. reorientar. retorzar o diseñar.  
medidas de política que favorezcan la ampliaciOn v 
meJoramiento de las oportunidades de empleo. pero no solo 
en ei sector moderno de la economía. sunO tambien y 
especialmente en aquellos que concentran ias mayores 
deÉiciencias ocupacionales. .Es evidente y deseable nue a 
largo plazo el sector-  moderno absorba mayores volumenes de 
mano de obra, pero errtanto ello ocurre. es DreC:IO atender 
las necesidades apremiantes de empleo e ingresos de grupos 
importantes de la poblaeion. No se debe posponer.  nuevamente 
la soluciOn hasta alcanzar un mayor crecimiento de la 
economía. fomentando. apoyando y subsidiando actividades 
altamente capitalizadas. OligopOlicas y que poco o nada 
tenen que ver con las necesidades reales de la poblaciOn, 

Ahora bien. el problema del empleo. en virtud del ámbito 
tan molio que abarca. exige soluciones de carácter.  
nacional que requieren la toma de conciencia y de la 
participaciOn activa de los sectores roiblico, social Y 
privado. 	con el objetivo claro de que el combatir el 
desempleo y el subempleo no sOlo signi.fica dar ocupaciOn 
productiva a un gran nUmero de mexicanos. sino tambien. 
en toma primordial, asegurar que las condiciones de 
trabajo de los puestas que se generan v de los que ya 
existen garanticen por lo menos la sanistacciOn de las 
necesidades básicas del trabaiador y de su tamiiia 
brinden a. éste condiciones dignas en el ambito en que 
desempenan su trabajo. 

Es necesario asegurar que el proceso de crecimiento 
econOmico del país reuna las características estructurales 
que permitan generar ocupaciOn productiva al ritmo que 
renuiere la oterta actual v potencial de íuer=a de traba lo. 
es decir, reforzar la dinámica de la demanda de trabaio v 
adecuaria a las características reales de la Éuerza de 
trabaio en el marco de los obietivos nacionales va 
olvidados v deiado de lado en esta. adminlstraciOn 
neoliberal de desarrollo, 

La eliminaciOn de la pobreza v si iartalecimiento de la 
demanda Cl': los estratos medios y balos cte ingresos reclaman 
acciones esiaecitica. orientadas precisamente hacia Los 
distintos gruuos aue contiauran dichos estratos y 	 a 
eleair mecanismos distriPutivoe due realmente lleduen hasta 
ellos. L:r esta razon. las distintas acciones dentro del 
campo de la polática de precios. inuresos, 	 v 
crediticia. aplicadas con estos proposizos debera!:1 
enfocarse con criterios selectivos due :CN»Drezcan 
ef.ectivamente a loe 4,-.T1UD(7)::3 que mas io requieren_ 

Reorientar.  el desarrollo sectorial cte la produccion dando 
mayor atenciOn a las ramas o estratos de actividades nue 
tradicionalmente han sido úuentes imulorta.ntes de i.raba.*., 
como son la agricultura y la aarolndustria ivlealana 
pequeña integrada por productores. a ias arte impulsadas 
adecuadamente. nueden convertirse en nuevos campos as 
trabajo. 



Lograr el crecmienno y e::nansion de las actividades 
adroindustriaies constituye una opciOn como esnratedla para 
el desarrollo rural y cambio social. basada en la LH 

áe disminuir 1 agudlzaciOn de la prob(ematica due aouela 
al sector agropecuario, de nal forma due e desarrollo de 
esta actividad permita retener productivamente en su lucrar 
de origen a la rob1aciOn. disminuir sustancialmente la 
mioracion rural. Esto puede ser posibie a traves de un 
proceso de deearrollo endooeno que tienda a revertir los 
beneficios obtenidos a l09 .0 )S que Participan en el 
proceso productivo, Estas metas coadvuvarian a 	:rru otros 
objetivos adyacentes: )a autosuficiencia alimentaria. el 
incremento de la eportacion de productos con mayor valor 
agregado y la disminuciOn de importaciones de insumos 
primarlos para la industria. 

En este sentido. es necesario tomar en cuenta ia actual 
estructura agroindustrial donde predominan el oligopolio y 
las companias transnacionales. para definir el  tipo de 
agroindustrla que debe denerarse tomando en cuenta la 
contribucion que puede hacer a la economia nacional. puesto 
que resultarla errOneo suponer que con el sOlo hecho de 
estimular 	,1!td 	actividad. 	obtenariamos 	las 	metas 
propuestas. 

Es importante valorar 1 	necesidad. de proponer un real 
desarrollo interno y equilibrado tanto entre los 
productores como entre las regiones oue represente una 
inversion considerable. asi como una rigurosa y conrormada 
ordanizacion '' un alto arado de propiedad tecnolOalca. 
tales eiemehnos Permitirán al agro v a i campesino hacer un 
frente de competencia internacional al cual se enfrenta. 
luchar por oue el subsecnor agroindustriat del sector 
social pueda 1 lecrar a convertirse en un factor importante 
de la economia nacional. 

Asi como. ei 1,..)(nir una base propla.de acumulaciOn. donde 
las organizaciones de productores del sector social !de 
cualquier :tYoura o nivel avancen en la integracion de 
unidades economleas que permitan retener el e:..cedenne 
Productivo para su capitalizacin y redistribuciOn al 
interior de sus oraanizaciones. 

En este conneno. en et APartado VI se proponen lineas de 
estrategia, como una respuesta alternativa que buscan ei 
impulso del desarrollo. ias oportunidades de par':ici  
y la conservacion de la aaroinduetria de productores del 
sector sociai. dentro de este marco de proqucciOn 
capitalista en desarrollo y modernizaciOn. la cual busca 
afanosamente su permanencia en ia econemia del mercado 
mundial. 
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O 

IV 



NIVEL 
	

FIGURAS ASOCIATIVAS 	 I 

Ejido y Comunidades Agrarias. 
Uniones Agrícolas Industriales 
de la Mujer. 

P Uniones de Crédito, 
R 	Sociedades Cooperativas Agropecuarias. 
1 	Juntas Locales y Comités Regionales 
M 	de Sanidad Vegetal. 
E 	Uniones Económicas de Producción y 
R 	Comercialización. 

Asociaciones Agrícolas Locales, 
Asociaciones Ganaderas Locales. 
Sociedades de Producción Rural. 

SUBTOTAL 

S 
E 
G Uniones de Ejidos. 
U Asociación Rural de Interés Colectivo, 

N Unidad de Producción. 
D 
O 

T 
E 	Uniones Agrícolas Regionales. 
R 	Confederaciones Nacionales de 
C 	Productores Agrícolas. 
E 	Uniones Ganaderas Regionales, 
R 	Confederación Nacional Ganadera. 
O 

SUBTOTAL 

TOTAL 

TOTAL % 

28,421 72.6 
1,790 4.6 

50 0.1 
744 1.9 
273 0.7 

3,024 7.7 

2,359 6 
975 2.5 
598 1.5 

38,234 97.6 

606 1.50 
108 0.30 
21 0.05 

108 0.30 
29 0.07 

1 0.08 
0.00 0.00 

873 100 

39,107 

Anexo 1 

FIGURAS ASOCIATIVAS DEL SECTOR RURAL 
DISTRIBUCION PORCENTUAL 

Fuente: 	Directorio Nacional de Figuras Asociativas del Sector Rural. 
Dirección General de Organización de Productores de la 
S.A.R.H. 1988 



EJIDOS Y 
COMUNIDADES 

SOC. COOP. 
AGROPECUARIA 

% 

UNIDADES DE 
PRODUCCION 

UNIONES DE 
EJIDOS 

% 1 

ARIO 

% I 
ESTADO 

0.60 178.00 0.30 2.00 0.00 0.00 0.30 2.00 0.90 1,03 
0.70 207.00 3.80 28.00 5(X) 1.00 2.60 16.00 4.60 5.00 
0,30 93.00 0.90 7.00 0.00 0.00 1.30 8.00 1.80 2,00 
1.20 351.00 0.70 5.00 5.00 1.00 0.80 5,00 2.80 3.00 
3.10 875.00 0.10 1.00 5,00 1.00 0.30 2.00 0.00 0.00. 
0.50 151.00 0.40 3.00 0.00 0.00 1.20 7,00 0.90 1.00 
600 1,698.00 5.00 37.00 0,00 0.00 7,70 47.00 0.90 1,00 
3.40 975.00 1.70 13.00 593 1.00 3.50 21,00 5.60 6.00 
4.00 1,080.00 2.40 18.00 0.00 0.00 3.80 23.00 2.80 3.00 
4.70 1,339.00 4,61) 34,00 19.00 4,00 2,00 12.00 0,00 0.00 
4.30 1,235.00 4.70 3600 0.00 0.00 4.40 27.00 0.00 0.00 
4.03 1,128.00 2.80 21.00 5.00 1.00 2.60 16.00 0.00 0.00 
5.00 1,438,00 5.50 41.00 33.00 7,00 8.10 49.00 3.70 4.00 
430 1,225.00 3.03 2700 000 000 3,10 19.00 4.60 5,00 
6.30 1,786.00 7.0) 52.03 0.00 0.01) 7.90 48.00 9.30 10.00 
1.00 254,00 4.30 32.03 0.00 0.00 1.20 7.00 1.80 2.00 
1.40 398.00 1.30 10.00 0.00 0,00 4.00 24.00 2.80 3,00 
2.(X) 585.00 0.10 1.00 0.00 0.00 1.30 8.03 0.00 0.00 
5.10 1,44400 3.80 28,00 9.00 2.00 2.93 16.00 2.80 3,00 
4.30 1,220.00 6.20 46.00 0.00 0,00 2.00 12.00 0,00 0,00 
1.20 33000 0.50 4.00 0.00 0.00 0.80 5.00 0.90 1,00 
1.(X) 263.00 0.40 3.03 0.03 0.00 1.20 7,00 1.80 2,00 
4,20 1,18500 0.40 3,00 0.00 0.00 3,30 20.00 0.00 0,00 
4.10 1,177.0) 2.40 18.00 000 0.00 4130 28,00 4.93 5.00 
3.10 869.00 7.80 58.00 5.0) 1.00 8.03 32,00 18.50 20.01) 
2,40 681.00 15150 116,00 0.00 0.00 4.00 24,00 2,80 3.00 
4.30 1,218,00 1.20 9120 5.00 1.00 4.40 27,00 3.20 4.00 
1.00 258.00 0.80 6.00 0.00 0.00 0,70 4.00 0.90 1.00 

12120 3,341(X) 7.90 59.00 5.00 1.00 7.90 48.00 12.00 13.00 
2.00 575.00 2.00 15,00 0,00 0.00 1.20 7.00 3.70 4.00 
3.0) 763.00 0.50 4.00 0.00 0.00 250 15.00 2.80 3.00 
0.40 10300 1.00 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 3.00 

100.90 8,421.00 99.70 744.00 101.00 21.00 99.90 586.00 99.30 108.00 

Agtrascalientes 
Baja C. N. 
Baje C. S. 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Edo de Mex, 
MichoacAn 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis P. 
Sinaloa 
Sonora 
I ribasco 

una( ilipas 
i picata 
Veracruz 
%catrín 
Zacatecas 
D. F. 

TOTAL 

Fuente: 
	

Directorio Nacional de Figuras Asociativas del Sector Rural. 
Dirección General de Organización de Productores de la 
S.A.R.'', 1988 

Anexo No. 2 

PRINCIPALES FIGURAS ASOCIATIVAS DEL SECTOR RURAL 
DISTRIBUIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 



Anexo No. 3 

DISTRIBUCION DE TIERRA DE USO AGROPECUARIO 
SEGUN TIPO DE TENENCIA DE TIERRA 

( HECTAREAS ) 

ESTADO EJIDOS Y COMUNIDADES PROPIEDAD PRIVADA 
AGRARIAS MENORES DE 6 HAS. MAYORES DE 6 HAS. 

Aguascalientes 205,495.10 2,330.50 235,487.00 

Baja C. N. 1,938,024.20 917.40 792,772,30 

Baja C. S. 1,042,692,00 758.60 1,402,305,40 

Campeche 2,530,498.00 1,968.30 035,895.10 

Coahuila 5,100,205.10 1,815,00 8,162,913,70 

Colima 278,879.00 601.20 184,728,50 

Chiapas 2,067,414.00 17,783.90 2,078,055,80 

Chihuahua 7,322,597.40 9,531.50 13,931,038.20 

Durango 4,038,849.30 7,513.70 3,750,495.90 

Guanajuato 1,115,604.40 40,310.10 1,429,358.30 

Guerrero 3,869,563.80 30,605.90 420,593.50 

Hidalgo 834,796.30 73,835.80 397,125.00 

Jalisco 2,793,369.00 25,245,70 3,281,089.20 

Edo. de Mex, 979,684.70 89,173,90 348,529.80 

Michoacán 2,361,389.10 46,082,70 1,659,267.30 

Morelos 347,022.90 9,525,80 33,670.10 

Naya►it 1,972,470.90 1,010.70 533,032.00 

Nuevo León 1,573,450.20 11,434.40 3,052,507.40 

Oaxaca 4,545,120.30 128,480.70 008,056.50 

Puebla 1,312,153.40 159,080.30 944,307.80 

Querétaro 533,476.80 11,947.20 270,185.60 

Quintana Roo 1,868,817.50 143.30 168,851.80 

San Luis P. 3,155,009.00 10,799.80 1,072,850.20 

Sinaloa 3,005,892.40 3,085.00 683,107,30 

Sonora 3,251,052.40 8,050.50 9,585,509.50 

Tabasco 782,404.70 24,928.00 1,040,437.90 

Tamaulipas 1,879,204.10 5,475.60 4,601,541.10 

Tlaxcala 187,509,30 43,052.60 138,081.40 

Veracruz 2,372,315.70 70,803,20 2,788,892.50 

Yucatán 1,8'10,215.50 7,510.00 1,067,052.80 

Zacatecas 3,255,947.50 22,205.50 3,225,970.00 

D. F. 72,311,60 0,989,70 14,275,50 

TOTAL 69,724,102.20 880,907.10 69,263,177.60 
49.90 0.60 49.50 

Fuente: 	 V. 	Censo 	Agrícola • Ganadero y Eiidal, 1970 . 



Anexo No, 4 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TIERRAS 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ESTADO TOTAL TEMPORAL 
__ 

RIEGO 
O 

HUMEDAD 
RIEGO 

DISTRIBUCION 
DEL RIEGO 

Aguascalientes 137,325.50 75.70 0.40 23.90 0.92 

Saja C. N. 323,679,10 44,40 0,40 55.20 4,99 

Baja C. S. 64,724.60 24,10 1,00 74,90 1.35 

Campeche 262,775.20 90.00 9.00 1.00 0.07 

Coahuila 470,006.70 54.40 3,00 42.60 3.59 

Colima 179,040.40 73.80 3,20 23.00 1.15 

Chiapas 1,801,435.10 90,80 8,00 1,10 0.56 

Chihuahua 1,067,630.30 82.00 0,70 17.30 5.17 

Durango 717,304.30 84.00 1,00 15,00 3.00 

Guanajuato 1,095,302.20 76.50 1.60 21.90 6.69 

Guerrero 885,593.80 95,40 1,50 3.00 0.74 

Hidalgo 587,069,40 86,80 1,70 11.50 1.89 

Jalisco 1,442,425.20 89,00 2,80 8.20 3.30 

Edo. de Mex. 642,978.20 80.80 2,20 16.90 3.03 

Michoacán 1,058,739.70 70,00 3.80 26.10 7.73 

Morelos 124,564.80 67.80 0,30 29.40 1.03 

Nayarit 427,326.50 59,20 31,90 8.90 1.06 

Nuevo León 322,680,00 74,00 0,70 25.30 2,28 

Oaxaca 1,015,158,70 87,90 6,40 5.70 1.72 

Puebla 893,910.50 85.60 3,20 11.10 2.77 

Querétaro 209,755.30 81.80 2,40 15.90 0.93 

Quintana Roo 51,290,20 99.20 0.40 0.30 0.00 

San Luis P. 711,369,00 92.10 2,60 5,30 1.05 

Sinaloa 1,024,563.00 55.80 2,40 41.80 11.94 

Sonora 812,741.10 19.80 2,40 77.80 17.65 

Tabasco 1,021,704.50 84.00 15.70 0.30 0.10 

Tamaulipas 1,073,840.50 66.30 0.70 33.00 9,90 

Tlaxcala 235,629,90 95.90 0,80 3.20 0.21 

Veracruz 2,868,767.30 91.90 6.20 1.90 1,56 

Yucatán 604,951.80 98.70 0.20 1.00 0.17 

Zacatecas 978,575,00 93.90 0,60 5, 60 1,31 
D. F. 25,495,20 90.80 1.90 7.20 0,05 

Fuente: 
	

V. 	Censo 	Agrícola - Ganadero y E¡idal, 1970 . 



Anexo No. 5 

SITUACION OPERATIVA DE LAS AGROINDUSTRIAS 
INTEGRADA POR PRODUCTORES 

ESTADO AIIP OPERANDO 
INACTIVA 

DEFINITIVA EJECUCION 
REHABILL 

DE 
PROYECTO 

REMADO. 
DE 

PROCESO _ 
INCONCLUSA 

Aguascalientes 29 23 6 0 0 0 0 
Baja C. N. 83 69 12 0 2 0 o 
Baja C. S. 15 12 1 0 0 2 0 
Campeche 16 15 0 0 0 1 0 
Coahuila 25 16 2 3 4 0 0 
Colima 13 11 1 0 1 0 0 
chispas 102 81 8 7 6 0 0 
Chihuahua 146 141 2 3 0 0 0 
D. F. 9 6 0 1 2 0 0 
Durango 151 143 7 0 0 1 0 
Guanajuato 25 19 5 0 1 0 0 
Guerrero 65 31 6 0 28 0 0 
I Maigo 18 4 8 2 0 0 4 
.1 disco 62 56 1 1 1 0 3 
ledo. de Mex, 24 11 4 7 0 1 1 
Michoacán 102 82 6 12 0 0 2 
Morelos 39 34 4 1 0 0 0 
Nayarit 45 23 5 13 0 4 0 
Nuevo León 27 23 1 1 2 0 0 
Oaxaca 39 24 1 e 6 0 0 
Puebla 45 40 0 1 1 0 3 
Querétaro 42 26 6 3 4 3 0 
Quintana Roo 23 15 3 0 1 4 0 
Región lagunera 34 27 e o 1 o 0 
San Luis P. 44 31 2 8 5 0 0 
Sinaloa 35 35 0 0 0 0 0 
Sonora 84 75 6 3 0 0 0 
Tabasco 110 89 11 0 9 0 1 
Tamaulipas 79 56 14 4 3 0 0 
Tlaxcala 12 9 3 0 0 0 0 
Veracruz 64 49 8 3 0 1 3 
Yucatán 39 37 0 2 0 0 o 
Zacatecas 33 24 5 3 1 0 

TOTAL 1,679 1,337 144 84 78 17 17 
100 79.8 8.5 5 45 1,1 1 

(Fuente: 	 Dirección General de Desarrollo Agroindustrial S.A.R.11, 1988 
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