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1NTRODUCCION 

La 	producción de maiz. juega un pape! pr imordial. por ser 
considerado el alimento básico de la población mexicana: lograr le 
autosuficiencia en la producción signiticaria no depender del 
exterior, y lograr la indispensable seguridad alimentaria. 

De esté cultivo subsisten miles de familias campesinas de escasos 
recursos, debido a que una gran parte de ellas destinan su 
producción al autoconsumo, y otras tantas ofrecen el maíz en el 
mercado. 

Por otro lado, las tierras de temporal representan el 80.0% de la 
superficie cosechada de maíz; además concentran a los campesinos 
mas pobres, que poseen entre dos a cinco hectáreas de regular o 
mala calidad, además de que utilizan técnicas tradicionales para el 
cultivo, por lo que sus rendimientos son muy bajos. 

Las pequeñas superficies de cultivo con las que cuentan muchos 
campesinos representan el principal problema para elevar los 
niveles de productividad. 

Los rendimientos por hectárea de la superficie de temporal han 
permanecido constantes, en 1 tonelada por hectárea al agotarse la 
frontera agrícola en los años sesenta; al reorganizarse la 
industria de insumos (PRONASE Y FERTIMEX) se transfiere por medio 
de éstos, subsidios a la agricultura de riego, lo que propicia que 
los rendimientos en estos predios se incrementen en hasta 4.2 
toneladas por hectárea. Sin que estos apoyos se hicieron 
extensivos a los predios de temporal. 

En los años ochenta, se reduce la participación del Estado en las 
empresas productivas de insumos agrícolas, con ello se elimina el 
subsidio que se cotizaba a los productos por este medio, con lo 
que empieza a registrar en forma paralela, una disminución de la 
superficie cosechada de maíz en la área de riego, con la 
consiguiente calda de la producción. 

A mediados de la administración.del presidente Carlos Salinas, se 
logra incrementar los volúmenes de producción nacional del maíz 
esto debido básicamente a la fórmula aplicada por el entonces 
secretario de agricultura y recursos hidraúlicos, Carlos Hank 
González, que dijo "no hay mejor insumos que los precios". 
Sin embargo, en loa últimos tres años la producción de maíz ha 
venido en detrimento. 

Aunado a lo anterior, Mexico al ingresar al Tratado de Libre 
Comercio, tiene que competir con el mejor productor del maíz 
(Estados Unidos de América), que a su vez cuenta con mejores 
subsidios para este cultivo, quedando en gran desventaja 
comercial nuestro país. 



investigar la problematice de la producción de maíz principalmente 
en zonas de temporal es de vital importancia para poder plantear 
alternativas viables con el tin de elevar los niveles de 
productividad. La, presente tesis tiene como objetivo central 
presentar algunas de estas alternativas que puedan contribuir al 
mejoramiento de este cultivo. 

[ara ello se analizaran variables como producción, superticie 
cosechada, rendimientos por hectarea, tipos de predios existentes 
y agricultores que se concentran en estos, la maquinaria, precios 
de 	'zaranda, 	crédito, 	importaciones 	y 	exportaciones, 
renclimientos,entre otras variables. 



CAPUSDA) 1 
MARCO THOR1C0 

LI TEORIA SOBRE LA RENTA 

En el principio del desarrollo de las actividades agricolas de la 
sociedad, la tierra de buena calidad era suficiente para la 
población que existía; sin embargo le tierra no es ilimitada en 
cantidad ni uniforme en la calidad; y al incrementarse con el 
tiempo la población ve tuv.7.,  que hechar muno de la tierra de 
segunda calidad, puesto que las mejores va estaban siendo 
cultivadas; lo que originó que los propietarios de las primeras 
empezarán a cobrar cierta cantidad por el alquiler de sus 
terrenos; es decir una renta, que de acuerdo con David Ricardo es 
aquella parte del producto de la tierra que se paga al 
terrateniente por el uso de las energías originarias e 
indestructibles del suelo. 

En una tercera etapa, al no poderse disponer tampoco de tierras 
de segunda calidad; los propietarios de estas podían alquilar sus 
predios y recibir una renta como la que recibirían también, los 
propietarios de los mejores terrenos pero aun en mayor cantidad, 
es decir que al recurrir e las tierras de peor calidad, le renta 
aumentará en la totalidad de las tierras más fértiles. La tierra 
más abundante, mas productiva y más fértil, no produce renta en 
si misma, sino al ocuparse predios de menor calidad fértil. 

Si la buena.tierra existiera en una cantidad mucho más abundante 
de la que requiere la producción de alimentos para una población 
creciente, o si el capital pudiera emplearse indefinidamente sin un 
ingreso decreciente en la tierra vieja, no podría haber aumento 
de renta, puesto que ésta proviene invariablemente del empleo de 
una cantidad adicional de trabajo con un ingreso proporcionalmente 
menor. 

La mejor tierra incrementará su valor debido a los ingresos 
decrecientes obtenidos por quienes emplearán trabajo y capitales 
nuevos en la tierra menos fértil. 

Lo anterior nos conlleva a que el' precio de los productos de la 
tierra se fijaran por el trabajo necesario para obtener la 
cosecha en la tierra menos fértil, ya que es necesaria para 
satisfacer parte de la demanda; los productos de ésta tierra 
habrán de venderse a igual precio que los obtenidos en las 
tierras mejores, por lo que es evidente que los arrendatarios de 
las tierras más fértiles ganaran mas que las que no son, ya que 
estas ultimas deberán trabajar e invertir demasiado para obtener 
menos productos que las primeras . 



Así entonces el nivel de la renta será la diferencie entre el 
precio y el costo de produ._cRu en que ts,e venderá lo producido; 
por lo que la renta habrá de variar según la calidad de la tierra. 
Por lo anterior. la actividad agrícola se convierte solo redituable 
para los productores de las mejores tierras fértiles. 

= P - Cp 

R = Renta 

Cp = Costo de producción 

P = Precio 

Ejemplo: 
PIAIZ 

	

TIERRA 	 TIERRA 
FERTIL 	MENOS FERTIL 

COSTO DE 
PRODUCCION 	 3 	 7 
PRECIO 	 8 	 8 
RENTA 	 5 	 1 

En el ejemplo anterior, podemos observar claramente como en las 
tierras fértiles, el nivel de renta es muy alto en comparación con 
otro tipo de tierra; debido a las diferencias que existen en sus 
costos de producción. 

La renta podrá llegar a ser mayor si se intensifica la inversión 
de capital o la utilización de mano de obra, o bien si se mejoran 
las técnicas de cultivo, puesto que el costo de producción será 
menor y por ende, la diferencia con el costo productivo de la 
tierra de mejores propiedades se incrementará también. 

Se ha considerado que este planteamiento teórico sobre la renta 
diferencial es el más adecuado para explicar la problemática de la 
productividad del maíz en la agricultura mexicana a partir del 
proceso de reparto agrario que inicia en 1917. 



1:2 IlipurEsis 

En la agricultura mexicana. los criterios con que se desarrollo 
el reparto agrario. propiciaron que en la agricultura se generará 
un proceso de renta diferencial de producto, provocando la 
concentración de recursos en un reducido porcentaje de 
agricultores, y generando con ello una concentración de la 
productividad, la riqueza y el ingreso en este sector. 

Lo anterior trata de comprobarse a lo largo de la siguiente 
investillarbin. 



L3 PROBLEMATICA DEL mimo DE MAIZ 

Para el caso de México, con el reparto agrario iniciado desde 
hace cinco décadas en el campo mexicano, se establecieron las 
condiciones necesarias que aseguraron la expansión de la 
agricultura campesina; sin embargo la estructura de la tenencia de 
la tierra que se conformó en la mayor parte de los predios ha 
impedido elevar los niveles de productividad y renta. 

La actual estructura de la tenencia de la tierra afecta a 
cultivos básicos como es el maíz, que en la mayor parte de la 
superficie se encuentra divida por predios menores a cinco 
hectáreas. "En 1992 el 92.2% de la superficie cosechada de maíz 
eran predios menores a cinco hectáreas"' 	• 

En los pequeños predios maiceros (menores ha cinco hectáreas o 
minifundistas) viven los campesinos que no cuentan con los 
recursos económicos suficientes para poder invertir en la 
infraestructura e insumos necesarios para incrementar su 
producción, además de que no reciben el apoyo adecuado por parte 
del Estado vía subsidios, crédito, etc.; y sólo cuentan con sus 
medios de producción rudimentarios. 

Generalmente los campesinos minifundistas destinan su producción 
al autoconsumo; siendo pocos loe agricultores que pueden obtener 
producción excedentaria para venderla al mercado; debido en parte 
a los precios de garantía que no contribuyen a estimular la 
producción para ofrecerla al mercado interno, y por los bajos 
niveles de productividad. 

Sin embargo, la producción se ha mantenido en este tipo de 
agricultores (campesinos), debido ha que este cereal representa la 
principal fuente de su alimentación. 

Además la mayor parte de estas pequeñas superficies se localizan 
en zonas de temporal, lo que representa un gran inconveniente, 
debido a que dependen del clima, que puede ser muy variado. 

La baja producción a orillado al gobierno a importar el grano para 
poder satisfacer la demanda nacional. Cabe mencionar, que para el 
gobierno es más barato poder importar el maíz que comprar la 
producción nacional. 

LREYES, MUROZ, Y OROZCO. Aniilinie_de  la cadena de mala DIvieién de 
Economía No.22, CIDE Ed. Solar , México 1993.p35 
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CUADRO 1: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCION, 
SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO POR HECTAREA DEL MAIZ 

1980-1990 
1960-61 	1964-66 	1976-78 	1980-82 
1964-66 	1976-78 	1980-82 	1988-90 

Producción 7.6 	 0.4 	 4.2 	-0.3 
Riego 	9.3 	 5.6 	 2.4 	 0.3 
Temporal 	6.9 	 -0.5 	 4.7 	-0.4 

Superficie 
cosechada 	4.8 	 -0.9 	 -0.9 	 0.3 
Riego 	4.6 	 5.1 	 -1.6 	 -0.4 
Temporal 	4.9 	 -1.4 	 -LO 	 -0.1 

Rendimiento 
Por Ha. 	2.6 	 1.3 	 5.2 	-0.5 
Riego 	4.3 	 0.7 	 4.1 	 1.2 
Temporal 	2.6 	 0.9 	 5.7 	-0.5 
Fuente:APPENDINI, Kireten. De _la  Milpa a loe Tortibonou. La 
zymtructuracién de la Política  alimentaria en México  &I. El Colegio 
de México, México, 1992, p. 44 

La problemática del cultivo de maíz es muy compleja, por lo que a 
lo largo de la presenta investigación se pretende responder a 
preguntas como ¿cuáles han sido los resultados de la reforma 
agraria iniciada en 1917 en el campo mexicano, fundamentalmente en 
el cultivo de maíz?, ¿qué tipos de agricultores maiceros se 
conformaron en la reetructuración de la tierra ?, ¿qué diferencias 
existen entre ellos?, ¿cuáles han sido los efectos y resultados 
en las .principales variables de la política económica establecida 
durante muchos años en el cultivo que estudiamos?, ¿la falta de 
apoyo por parte del Estado a los agricultores ininifundistas del 
maíz, es lo que da origen en parte a la diferencia que hay en los 
niveles de productividad y renta, con los productores 
capitalistas?, ¿cuál es la causa de que, loe precios de garantía 
no constituyan un estímulo real para los campesinos minifundistas 
maiceros? 



L4 CONTENIDO Y DESARROLLO D) LA ANGUMENTACION 

Para fundamentar la hipótesis de la investigación. ce desarrolla la 
siguiente estructura de la investigación en cuanto a su 
exposición: 

En el capítulo 1, se analiza el contexto económico nacional, en el 
que ce desarrollo el maíz; con el fin de 'establecer los efectos 
gue tuvo este panorama para el grano. Se divide en dos 
principales períodos: Modelo de Sustitución de Importaciones y el 
Modelo Neoliberal. En ambos se destacan las diferentes políticas 
económicas (agraria y egricola ►  establecidas en el campo mexicano, 
asi como también los resultados o efectos que ellas tienen en 
este sector. 
En un apartado especial denominado política agraria en México, se 
describen las fases de la reforma agraria, con el fin de conocer 
como se fue conformando la estructura actual de la tenencia de 
la tierra, e identificar las causas gue dieron origen al minifunio. 
Se destaca el comportamiento de variables como la 
producción,euperficie cosechada. rendimientos, balanza comercial, 
precios de garantía, crédito, insumos, inovación tecnológica, entre 
otras. además se establecen los efectos que tiene la política 
económica en los diferentes grupos de campesinos, así como las 
diferencias que se derivan de esta. 

En el capítulo 2 se estudia el comportamiento del cultivo a 
través de las variables más representativas en el período 1956-
1988; con el fin de contar con los antecedentes necesarios para 
analizar los años 1988-1993, el cual es el punto medular de 
nuestra investigación. El capítulo se encuentra conformado por 
cuatro períodos 1956-1966, 1967-1976, 1977-1982, 1983-1988; loe 
cuales se definieron por las diferentes políticas económicas gue 
se establecen, y comportamiento de las variables en el cultivo. Se 
destacan principalmente la producción, superficie cosechada, 
rendimientos, precios de garantía, crédito, balanza comercial. 

El capítulo 3 es el más importante debido a que en el se realiza 
un estudio minucioso de las variables más significativas en el 
cultivo de maíz, principalmente en zonas de temporal, con la 
finalidad de conocer más a fondo la problemática en el cultivo, 
para determinar principalmente cuales fueron las causas de las 
diferencias en niveles de productividad y renta entre loe 
agricultores capitalistas y los campesinos minifundistas .Se divide 
en los siguientes apartados: producción. características de los 
productores maiceros, superficie cosechada, costos de producción, 
los precios de garantía, balanza comercial, consumo. Cabe 
destacar, que a lo largo del apartado se realiza un especial 
enfaele en las diferencias que hay entre los minifundistas y 
agricultores capitalistas. 

Por 'último en el capitulo 4, de acuerdo con el análisis realizado 
en el capítulo anterior, se elaboran posibles propuestas que 
pudieran contribuir a elevar los niveles de productividad en el 
cultivo de maíz., y por consecuencia sus niveles de rentabilidad. 

S 
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L5. LA POLITICA ECONOMICA EN EL CAMPO MEXICANO 0946-1993) ' 

La problemática del sector agrícola lo podernos dividir en dos 
etapas: Modelo de Sustitución de Importaciones y el Modelo 
Promoción de Exportaciones ó Modelo Neoliberal. 

El modelo de Sustitución de importaciones comprendió dos etapas, 
la primera bajo la estrategia del desarrollo inflacionario, la 
segunda bajo la estrategia del desarrollo estabilizador. 

El objetivo principal era lograr la industrialización, por lo que 
surge la necesidad de importar bienes de capital para apoyarla, 
tal situación exigió reorganizar y adaptar el sector agropecuario 
de exportación, para que las divisas captadas por esté se 
destinarán como fuente de financiamiento del desarrollo industrial. 

Para el mercado externo se desarrolla una moderna agricultura 
capitalista y en el mercado interno se mantiene una agricultura 
mercantil, de aquí la dualidad en el desarrollo agrícola. 

Durante el primer período (1940-1956) el sector agropecuario 
mantuvo un notable ritmo de desarrollo y crecimiento por su 
modernización y expansión del producto. La modernización implicó la 
elevación de la productividad y la reducción de loe costos de 
producción, 	que se logró ampliando el sistema de riego y 
cambiando la base técnica para la explotación de la tierra con la 
maquinización. 

La modernización fue directamente apoyada por el Estado 
estableciendo una politica agrícola que otorgó a los agricúltores 
privados los cambios tecnológicos en sus procesos productivos; 
mientras que por su parte la política agraria continuó el reparto 
de la tierra, pero no facilitó el acceso a otros medios de 
producción a los campesinos. 

Se establecieron políticas de riego, crédito, semillas, 
fertilizantes, productos químicos y otros insumos, que 
principalmente estuvieron orientadas a la agricultura comercial, y 
en segundo término a la agricultura campesina. Además de que se 
llevaron a cabo inversiones en carreteras y comunicaciones por 
parte del Estado. 

"Entre 1934 y 1940 el reparto agrario se incrementa en 18.9% 
anual mientras que entre 1940 y 1945 baja a 2.58%; el crédito 
total al sector agropecuario baja de 16.6% (entre 1936 y 1940) a 
12.4% (para el periodo de 1940-1965); pero esta disminución del 
crédito es diferencial, pues mientras el sector ejidal baja de 
31.4% a 3.9% el sector privado sube de -20.19 a 22.7% anual desde 
el primer período al segundo."2 

2. APPENDINI, Kireten. De la Milpa a loe Tortibonoti. La 
reetrurturación de la política alimentaria en México. Rcl. El Colegio 
de México, México, 1992, p. 67 
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Cabe mencionar que se mantiene un equilibrio relativo entre la 
pequeña propiedad y la propiedad ejidal, particularmente en le 
tierras de riego, aunque ye despuntaba la tendencia e favorecer 
el proceso de acumulación en loe predios de más de 10 hectáreas 
del sistema de propiedad en detrimento de la propiedad ejidal. 

Por otra parte, en lo que se refiere a los precios se llevó a 
cabo una política que prentencho garantizar un adecuado ingreso al 
campesino productor, además que estabilizó los precios de los 
alimentos básicos para el sector urbano de la población. 

El Estado intervino en la comercialización y almacenamiento de 
granos, mediante la creación de diversas instituciones como le 
Conasupo, que creó a su vez filiales para el acoplo así como 
industrias alimentarias, construyó una amplia red de distribución e 
través de su sistema de tiendas tanto en las ciudades como en el 
campo. 

Durante este primer período se otorgan las condiciones necesarias 
principalmente para el sector agrícola comercial que contribuyeron 
en gran parte a elevar los niveles de productividad en el sector 
agrícola. 

En los primeros años de este segundo periodo se puede observar 
que hay un incremento en la producción de alimentos básicos, 
primero por la expansión de la superficie agrícola y en segundo 
por el mejoramiento en los rendimientos de cultivos; ambos 
factores son impulsados por la política de precios y los subsidios 
a los insumos que benefició a los agricultores empresariales. 

Sin embargo a mediados de los sesentas se consideró que la 
agricultura mostraba una evolución satisfactoria por lo que el 
apoyo para la transformación del sector agrícola se redujo. El 
gasto y la inversión pública se canalizaron priorioritariamente a 
las actividades industriales. 

Las ramas industriales más dinámicas demandaron cada vez más 
bienes intermedios de origen agricola y la fuente de 
financiamiento más importante fueron los créditos del exterior y 
la inversión extranjera. El sector más dinámico de la industria 
requirió de una mayor proporción de materias primas de origen 
industrial por lo cual el mercado en expansión no constituyó una 
demanda efectiva para los bienes de origen agropecuario, en otras 
industrias hay un proceso de sustitución de materias primas 
agropecuarias por materias primas sintéticas, en particular en la 
industria textil 	y más adelante incluso en la industria 
alimenticia. Asi entonces la agricultura 	ya no fue la base del 
financiamiento de la industria. • 

La agricultura de exportación pierde dinamismo por los problemas 
del mercado internacional, ya sea por los efectos de la recesión 
económica norteamericana, de la competencia internacional o de la 
redefinición internacional del trabajo que convierte a los países 
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desarrollados, en particular a Estados Unidos, en un pairo 
autosuficiente en la t.lenereción de su oferta agropecuaria y 
productor de excedentes agrícolas. 

Aunado a lo anterior, se ven desplazados por el proceso de 
ganaderización cultivos básicos en le producción agrícola, como 
una respuesta de una demanda dinámica a la producción pecuaria y 
por consecuencia de los cultivos forrajeros. 

A finales de' la década de los sesentas la producción de alimentos 
básicos recayó en un sector estancado que tenia poca capacidad 
para aumentarla, pues había quedado al margen del cambio 
tecnológico; agravandose la problemática alimentaria. 

Cabe destacar. que en los setentas se 	estableció una política 
alternativa que pudiera mejorar la situación en la que se 
encontraba el campo. Se incrementó el apoyo en crédito, uso de 
insumos e inversión en infraestructura. El Estado ee convirtió en 
el principal agente crediticio para el agro a travez de Banrural, 
loe fertilizantes comenzaron a generalizarse en los cultivos 
campesinos de maíz, pero los precios de garantía no fueron los 
suficientemente atractivos y el estancamiento en la producción 
agrícola continuó afectando principalmente los cultivos básicos. 
sobre todo en el sector de agricultura empresarial o comercial 
ubicada en tierras de temporal. 

-A partir de 1972, el precio de garantía no cubrió el costo de 
producción de los campesinos en condiciones tecnológicas más 
atrasadas ( en tierras de temporal, con tracción animal, con y .sin 
uso de fertilizantes). De hecho, esto significó la marginación de 
aproximadamente 80" de los productores, a los que correspondia 
entre 30 y 40% de la producción de maiz".3 

Las importaciones se convirtieron en un importante componente de 
la oferta total; mientras que muchos campesinos se ven 
desplazados de sus fuentes de trabajo. 

Por otro lado, el sistema comercial agrícola por medio de loe 
intermediarios se convirtió en un acaparador del excedente, 
comprando barato y vendiendo caro, pero perjudicando tanto a los 
productores como a los consumidores. 

Los bancos comerciales privados, la banca estatal y las empresas 
transnacionales formaban el bloque financiero que orientaba sus 
recursos preferentemente a la agricultura privada y de riego, 
mientras que el sector ejidal estaba en desventaja no sólo por el 
tipo de propiedad sino porque se ubica en parte en zonas 
temporaleras. Esta discriminación en el financiamiento persiste 
hasta nuestros días y viene a constituir la primera y fundamental 
traba para el desarrollo de la acumulación en el sector ejidal. 

3. Op cit. p. 66 

lt 



El agotamiento del segundo periodo dio lugar tanto una crisis 
agraria de un régimen de propiedad lentamente socavado por el 
proceso de monopolización bajo el dominio riel capital financiero 
comercial; como a una crisis agrícola estructural y cíclica por los 
obstáculos impuestos en el segundo periodo de industrialización 
por el agotamiento de este proceso. 

Cabe mencionar, que la crisis del campo dio lugar e una recesión 
de toda la economía mexicana. 

Durante la segunda mitad del gobierno de López Portillo se 
pretendió dinamizar la agricultura y asegurar el abastecimiento de 
alimentos básicos para la población, mediante un programa que. 
tenia como objetivo aumentar sustancialmente la producción de 
alimentos básicos con el fin de recuperar la autosuficiencia 
alimentaria; mediante un mayor porcentaje a la inversión 
agropecuaria, incremento a los subsidios, los precios de los 
fertilizantes fueron subsidiados, se otorgaron tasas de interés 
preferenciales al crédito; pero sin embargo, la política de precios 
no cambió radicalmente, ya que el precio de garantía solo alcanzó 
a cubrir el costo de producción, lo que originó que la producción 
no se incrementará lo suficiente. 

La mala situación del campo se agravo aún más en 1982 al 
desplomarse en el mercado internacional el precio del petróleo, 
descendiendo a sólo un tercio de su valor de 1981, y precipitando 
con ello un desajuste grave tantó en el presupuesto nacional 
corno en la balanza de pagos. Asimismo, las tasas de interés 
bancario sobre . préstamos a corto plazo. que el Gobierno mexicano 
había negociado en los mercados financieros europeo y 
estadounidense durante el auge petrolero, casi se triplicaron en 
el transcurso de unos cuantos meses. Corno consecuencia del 
incumplimiento del pago de la deuda externa, anunciado en agosto 
de 1982, todas las fuentes usuales de capital y crédito 
internacionales se agotaron virtualmente. La. economice entró en 
una recesión profunda; y se necesito de programas públicos para 
aliviar la miseria causada por la crisis y para fortalecer el 
acceso a los alimentos básicos. El gobierno mexicano reafirmó su 
compromiso de cumplir con sus obligaciones financieras 
internacionales, asignando una importante proporción del 
presupuesto federal al servicio de la deuda, e inició un proceso 
de administración de la crisis en el que redujo marcadamente los 
subsidios, así como las erogaciones destinadas a servicios 
sociales, puso en venta un conjunto de empresas estatales y 
postergó la inversión en la infraestructura productiva del país. 
Así entonces todo apoyo que se destinaba a la agricultura fue 
nulo, lo que contribuiría a agudizar la problemática agricola. 

En 1983 con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se inicia 
un cambio radical en la politica económica, ye que se inician loa 
primeros pasos del proceso de apertura comercial al exterior: lo 
que marca el comienzo del Modelo Neoliberal. 
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de Durante los primeros años se pretende aumentar la produ...ción 
de 	(3 productos básicos, así 	apoyar a los productores 
temporaleros; sin embargo el gasto público que se destinaba al 
sector agrícola se ve reducido. 

Posteriormente, la poi í tica iniciada con la concertación del primer 
Pacto (1988) marcó un cambio en las reglas del juego para los 
campesinos, ya que se congelan los precios de garantía, y para 
1989 se eliminarian, exceptuándose loe casos del maíz y el frijol; 
está falta de apoyo hacia la producción agricola provocó el 
desinterés de los agricultores para sembrar sus tierras, ya que 
no perciben los ingresos necesarios para recuperar los costos de 
producción y un margen razonable de ganancia. 

La política económica de los últimos anos, principalmente durante 
el sexenio 1908-1994 hacia el campo, ha generado un crecimiento 
desequilibrado y una. acelerada concentración del capital en 
algunos sectores agro industriales; mientras que se ha 
generalizado la pobreza en la economia campesina. 

Sin embargo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994) se llevó a cabo la reforma al artículo 27 con el fin de 
apoyar la capitalizar el campo, y lograr así su reactivación. Los 
principales cambios en esté articulo de acuerdo a la reforma se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

1.-Revertir el crecimiento del minifundio en el campo, mediante la 
enajenación de la propiedad ejidal. 
2.-Se eleva a rango constitucional la propiedad comunal y ejidal; 
es decir se lee otorga a los comuneros y ejidatarios el dominio 
sobre los recursos y la libertad para venderlos. 
3.- La reforma propone que los campesinos decidan con libertad el 
dominio pleno sobre la tierra, su manejo y administración. 
4.-Se pretende combatir el minifundio mediante la creación de 
asociaciones productivas que hagan viable y atractiva la 
inversión. 
5.-Se debe capitalizar el campo, con inversiones privadas; se 
propone que se permitan sociedades mercantiles en el campo. 

.8.-Se propone la creación de tribunales agrarios que puedan dar 
solución rápida a loa problemas de regularización de la propiedad 
agraria. 
7.-Se destinarán recursos presupuestarios crecientes al campo. 
8.-Seguro al ejidatario en que subsidia parte del coato y se 
amplia la cobertura. 
9.-Se crea el Fondo Nacional para Empresas de Solidaridad. 
10.-Se resuelve la cartera vencida con el Banrural y se aumentan 
los financiamientos al campo. 

Cabe destacar, que de los puntos antes mencionados solo los tres 
primeros se llevan a la práctica, ya representan puntos claves 
para continuar con el Modelo Neoliberal (que se inicia en 1983) 
impuesto por Salinas de Gortari; el resto de las modificaciones 
al articulo sólo han quedado en proyectos. 
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Ya que lo que realmente sucede a partir de este procese es quP,  
las inversiones que se esperaban para reactivar al campo, no se 
han realizado y la crisis agrícola se ha agudizado; así por ejemplo 
durante los primeros cinco meses de 1994, las importaciones agro 
alimentarias mostraron una tendencia creciente que supera las 
realizadas durante el mismo período de 1993. 

Por otro lado, a pesar de que durante el periodo 1988-1993 se 
incrementó la inversión para el sector agrario, esta se destinó e 
servicios que no beneficiaron a la producción; 	ya que del 
beneficio del PIB que se destina a este sector se dirigió sólo e 
un grupo reducido de grandes agricultores. 

Con la apertura comercial, y con TLC que se inició en 1994, México 
se encuentra en una situación desventajosa con respecto a 
Estados Unidos , ya que se hacen 	enormes concesiones en 
renglones como la agricultura e industria, comprometiéndose los 
intereses del desarrollo nacional en el largo plazo. 

La agricultura, sector fundamental para el desarrollo de la 
economía mexicana, se encuentra totalmente desprotegida ante la 
competencia externa, ya que no cuenta con el apoyo gubernamental 
para poder financiarse; a pesar de que esté esta consciente de 
que los niveles de rentabilidad agrícola son muy bajos. 

La retirada del Estado en el campo y la ampliación del papel del 
mercado no bastan para crear un nuevo esquema de articulación 
social ni para lograr la modernización. El gobierno debería apoyar 
al campo en estas primeras etapas de apertura comercial. 

Además de que en los últimos años ha fracasado la estrategia de 
impulsar .1a reconversión productiva; ya que no se ha logrado 
sustituir cultivos poco rentables. 
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1.6.L LA POLITICA AGRARIA EN MOCO 

Dentro del marco del Modelo Sustitución de Importaciones y 
posteriormente del Modelo Neoliberal, la politica agraria 
establecida por el Estado al campo, ha ido conformando un tipo de 
estructura agraria que ha impedido elevar los niveles de 
'productividad, conocer este proceso es importante, con el fin de 
identificar sus principales causas. 
"La reforma agraria puede definirse como el conjunto de 
transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que 
se producen en el medio rural de un país. a consecuencia de loe 
cambios estructurales hechos al sistema de tenencia de la tierra 
preestablecida." 4 
Sin embargo, es muy importante destacar una característica 
fundamental de toda reforma agraria, la reivindicación campesina; 
que no implica necesariamente el acceso a la tierra de las masas 
rurales, sino el desarrollo integral de los campesinos. El proceso 
de la reforma agraria mexicana se desarrollo en cuatro fases 
temporales diferenciadas entre si, por una serie de 
particularidades. La primera se cubre durante el régimen 
Cardenista y se distingue por el intenso reparto ejidal de más de 
18,000,000 hectáreas, en el que se, incluye el grueso de la tierra 
de riego existente en esa época y gran parte de la temporal. Cabe 
mencionar que la reforma mexicana no se debe caracterizar solo 
como el reparto de las tierras de ejido, sino que también incluye 
la distribución de tierras de propiedad particular y nacional en 
forma de pequeia propiedad privada. 

CUADRO 2: ACCIONES AGRARIAS RESUELTAS EN SENTIDO POSITIVO ENTRE 
NOVIEMBRE DE 1916 Y NOVIEMBRE DE 1934 

Tipo de acción resulta 	Número de 	Superficie 	Campesinos 

	

casos 	miles/ha. beneficiados 
Restitución de tierras 	 113 	1,282 	27,124 
comunales 
Reconocimiento y 	 11 	 152 	2,704 
titulación de bienes 
comunales 
Dotación de ejidos 	 5,598 	8,582 	823,470 
Creación de nuevos 	 9 	 8 	1,927 
centros de pob. ejidal 
Ampliación de ejidos 	 201 	 263 	43,658 
TOTALES 	 5,932 	10,286 	898,933 
Fuente: Escárcega López Everardo, Botey Eetapé Carlota. L 
recomposición de la Propiedad Social como precondición necesaria  
para refuncionalizar el E.iido. en el orden económico-productivo.Ed. 
C.E.H.A.M., México 1990, p. 25 
Nota: Los campesinos beneficiados significa el 30.68% del total 
nacional hasta 1985 
4. Escárcega López, Everardo; Botey Estapé, Carlota. L. 
recomposición de la Propiedad Social como precondición necesaria  
para refuncionalizar el Rudo. en el orden económico-productivo. 
C.R.H.A.M México 1990, p.7 
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Durante el sexenio gubernamental 1934 1U40 se abate la presión 
social, con el reparto de las tierras; pero además se sientan las 
bases para llevar a cabo la siguiente etapa. 

La segunda etapa de la reforma se caracteriza por el gran 
impulso que se da a la enajenación de terrenos nacionales. Se 
desarrollan importantes programas de colonización, y se incorporan 
a las áreas irrigadas por las grandes obras hidráulicas, con una 
parte de esas tierras se compensa a Los pequenoe propietarios 
afectados ilegalmente; por su parte, los latifundistas se asocian 
con el Estado para realizar algunos proyectos de colonización 
voluntaria, además que colaboran también fraccionando y vendiendo 
sus grandes extensiones de tierra; a la par se incorporan 
21,087,623 hectáreas de tierra ejidal, que vienen aumentar el 
área social a 2,685,897 hectáreas. Sin embargo en esta etapa 
decrece sensiblemente la dotación de tierras de cultivo y empieza 
la afectación de grandes éuperficiee pobladas de bosque maderable 
y agoetadero. 

En la tercera etapa 1964-1976, se destruyen loa últimos grandes 
latifundios y se reparte en gran 	parte el terreno de menor 
calidad. 

La superficie incorporada al régimen de propiedad social aumentó 
en 37.6 millones de hectáreas. 

La cuarta etapa comienza en 1977 y se prolonga a la fecha; se 
caracteriza por la regularización documental de la propiedad 
apoyada en el Catastro Rural levantado por la Secretaría de la 
Reforma Agraria. 

Es evidente que la reforma agraria como proyecto del Estado tuvo 
éxito, por los resultados económicos, políticos y sociales ya 
conocidos; pero como un beneficio real para los campesinos no 
fue así. 

Actualmente, la propiedad privada comprende aproximadamente el 
34% del territorio nacional. Hasta 1988, la propiedad particular 
se .dividía en 1,489,290 predios de los cuales 861,536 	tenían 
extensiones menores de 5 hectáreas representado el 57.85% con 
respecto al total, 321,224 predios de 	5.1 a 20 hectáreas que 
representaban el 21.92 por ciento, 301,224 fincas con más de 20.1 
hectáreas de extensión que representaban el 20.23 por.ciento. 

Las cifras anteriores nos llevan afirmar que el fraccionamiento 
excesivo de las tierras de cultivo ha llevado al campo mexicano 
a niveles de productividad muy bajos, y por consecuencia 
.rentabilidad insuficiente para que los campesinos puedan 
sobrevivir; por lo que abandonan sus tierras y emigran a las 
ciudades en busca de un mejor nivel de vida. 
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WADRO 3: ESTRUCTURA APROXIMADA DE LA PROPIEDAD RÚSTICA, Ali 
TERMINO DE LA REFORMA AGRARIA_ 

Hectareas 
Propiedad particular de 25,249 
núcleos ejidales 
Propiedad particular de 1,829 
núcleos comunales 
Propiedad privada de 62,115 
colonos 

Propiedad privada subdividida 
en 1.469,290 predios: 
Terrenos nacionales ocupados 
por 18,000 posesionarios desde 
antes de 1963: 
Baldíos, zonas 
urbanas,propiedades 
federales,estatales y 
municipales: 
Superficie Total : 

65,189,453 31.84 

16.151 ,045 6.04 

5,700 O 

67.547,191 25.24 

85,000.000 31.76 

13,700,000 5.12 

267,593,389 100.00 

Fuente: Escárcega López Everardo, Botey Entapé Carlota. La 
recomposición de la Propiedad Social como precondicióft necesaria 
para refuncionalizar el Elido, en el orden económico- productivo. 
Ed. C.E.H.A.M., México 1990, p.1 
NOTA: Loa datos sobre propiedad de carácter social fueron 
cerrados a 1984 y ya variaron. Los correspondientes al rubro de 
baldíos y otros son estimaciones. 

Es importante destacar en lo que corresponde a los ejidos a 
partir de 1940 se prosigue destruyendo el sistema latifundista; y 
al mismo tiempo se distribuyen 	las grandes propiedades de la 
nación y de los particulares, entre individuos y núcleos ejidales; 
pero se va delegando con el transcurso de los años la idea de 
dotar a los ejidos con recursos materiales suficientes para que 
puedan cumplir con amplitud 	funciones económicas de carácter 
productivo. Es importante destacar que se ha venido entregando a 
los campesinos hasta nuestros días parcelas de tamaños 
miserables. 

Se estima que. del gran total de ejidos y comunidades legalmente 
constituidas desde 1916, aproximadamente un 15% esta habilitada 
materialmente para cumplir con eficiencia la función económica de 
producir excedentes agropecuarios para el abasto nacional en 
diversos órdenes; y además generar Ingresos para cada uno de sus 
miembros equivalentes e inclusive superiores en algunos casos al 
de un obrero calificado o profesional de licenciatura; el 25% y 
30% de los núcleos agrarios sólo cuentan con recursos naturales 
para la explotación agricola, pecuaria, forestal, además de que 
existen otros grupos de más baja cuantía y calidad comparados 
con el grupo anterior. El otro 60% de los núcleos agrarios no 
tienen prácticamente ninguna posibilidad de incorporarse al 
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proceso productivo efi.ente el no oe les recomponP 
territorialmente. 

CUADRO 4: DIMENSIONES DEL SISTEMA DE PROPIEDAD SOCIAL HASTA 
1984 

No. de ejidos sobre un área 
total de 85,189,953 has 	 25,2,19 
Comunidades 4:)bre un área total 
de 16,1.51,045 has 	 1,829 
Núcleos agrarios poseían 
101,340y198 has 	 1:7,078 
Jefes de familia beneficiados 	Comuneros 	 364,109 
como usufructuarios 	 Ejidatarios 	 2,565,*252 

Total 	 2,929,361 
• Fuente: 	Escárcega López Everardo, Botey Estapé Carlota. La 
recomposición de la propiedad social como precondición necesaria  
para refuncionalizar el Ejido. en el orden económico- Productivo. 
Ed. C.E.H.A.M., México 1990, p.13 

Cabe destacar que el grupo de ejidatarios excedentarios se 
encuentra dedicado preferentemente a satisfacer la demanda 
representada por clientela solvente, de alto poder de compra, 
nacional y extranjera; en tanto que a los ejidos mal dotados de 
tierra y los minifundistas particulares, se les ha obligado a 
cumplir la función económica de satisfacer la demanda social 
mediante la producción de artículos para el consumo popular cuyos 
precios en algunos casos no alcanzan a cubrir ni siquiera loe 
costos de producción. De ahí que resulte del todo explicable la 
razón de la baja producción y productividad que se dan en este 
importante sector, sobre todo si se atiende el hecho de que 
ninguno de sus miembros puede vivir de los productos obtenidos en 
pequeñas parcelas. Además la mayor parte de los campesinos de 
este tipo de tierra, alquilan su fuerza de trabajo en otras 
actividades donde reciben un más alto porcentaje de ingresos. 
Es claro por lo anterior, que la reforma agraria logró la 
desaparición de los 	latifundios, pero generó otra forma de 
tenencia de tierra denominada el minifundio, el cual "puede 
definirse no únicamente a partir de un mínimo de 5 hectáreas, 
sino principalmente por el bajo nivel de ingresos, menor al salario 
mínimo, que proporciona a sus infractores." 5 

Los grandes grupos de minifundistas que surgen principalmente con 
la reforma agraria, se caracterizan por que en su mayoría cuentan 
con escasos recursos económicos y naturales, además que 
representan la fuerza de trabajo abundante y barata que demandan 
la industria y los servicios, cuando emigran a las ciudades. 

5. Aranda lzguerra, José. E,conomia y Agricultura en México 1980- 
1990 (Antecedentes y Perapectivael . 	 México, 1992, p14 
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Después de dos décadas el resultado que se observo de la 
reforma agraria, es el grado de concentracion de la tierra en 
unos cuantos predios privados. "Poco Más del 1 por ciento de las 
unidades agrarias ocupaba más del 50 por ciento del total. 

En algunas regiones entre el 75% y 94% de Die terrenos privados 
pertenecían a menos del 1.5% de los propietarios privados. A pesar 
de que la legislación agraria que establece como limite máximo de 
las propiedades privadas una superficie de 300 hectáreas, es 
registraron en 1960, 2,053 unidades con un promedio de 2,331 
hectáreas de tierra cultivable." 6 

Por otro lado, el 77 por ciento de todos los minifundistas tan 
sólo controlaban en los sesenta el 11 por ciento de la tenencia 
privada; de las cuales la superficie promedio es de 1.6 hectáreas-. 
Representando un millón de productores más sus familias 
constituyen el núcleo del problema del minifundio en México. 

Aunado a lo anterior, surge el problema de loe trabajadores 
agrícolas que carecen de tierra. Asi por ejemplo en 1950 habla 
aproximadamente 2.3 millones de trabajadores rurales que no 
poseían tierras; para 1960 su número excedía de 3.3 millones. A 
medida que aumente el número de trabajadores sin tierra, decrece 
la capacidad para emplearlos a todos en la agricultura. Al carecer 
de empleos permanentes, esos trabajadores rurales obtienen 
trabajo en donde pueden y cuando pueden, siguiendo a los empleos 
agrícolas estacionales. Algunos se abren paso en las ciudades 
como trabajadores no calificados, para lograr un mínimo de 
bienestar. 

Por otra parte, en términos de valor la agricultura de riego 
aumentó más que proporcionalmente al crecimiento de la superficie 
cultivada, en 5.7% de 1965 a 1974. Mientras que la agricultura 
temporalera tuvo un comportamiento exactamente inverso pues 
también en términos de valor sufrió una contracción de cerca del 
3.9% durante el mismo periodo. Esto constituyó fundamentalmente 
una aguda disminución de las áreas maiceras, en gran parte 
sustituidas por sorgo y otros cultivos más rentables como la 
soya, el garbanzo, etcétera, 	pero también implica un abandono 
neto de tierras que estaban cultivadas con maíz y que por 
fragmentación excesiva de predios y depauperización creciente de 
maiceros (precios reales a la baja, costos crecientes e inflación 
generalizada) fueran abandonadas. 

6. D. Maneen, Roger. lig_pplittlildAejsiggerroljojlegjegm. Rki. Siglo 
XXI, 21a.edición, México 1993, p. 106 
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Para comprender mejor la situeeml de la :..oncentreciOn de la 
tierra, es importante destacar que solo hasta le decade de 10M 
setenta la superficie cosechada. se incrementó, poeteriormente 
entró en un período de estancamiento regietrendo crecimientos 
menores; asi por ejemplo del periodo 1050-1070 se obtuvo un 
crecimiento de 2.2%, mientras que durante 1979-1080 se tiene un 
crecimiento de 0.03 %. 

En México actualmente, cerca del 80% de las unidades de 
producción es de tipo campesino (minifundista), que genera 49.1% del 
empleo y sólo contribuye con 26.7% de la producción. En el otro 
extremo encontramos que lee empresas capitalistas agricolas 
únicamente representan 	el 1.8% de las unidades de producción, 
generan 20.2% del empleo y contribuyen con 33.0% de los medios de 
producción. El sector campesino, con cerca de 87.0% de la tierra 
cultivable, concentra sólo 35.0% de los medios de producción; los 
empresarios, por su parte, concentran 45.0% del total de los 
medios de producción, disponiendo de menos 7.0% de la superficie 
cultivable 

El éxito productivo de la agricultura empresarial descansa en que 
este tipo de productores concentran las mejores tierras de riego 
y buen temporal, adopta paquetes tecnológicos y semillas 
mejoradas y dispone de canales de comercialización adecuados y 
acceso al crédito institucional. Mientras tanto se incrementa la 
oferta de trabajo, por parte de las unidades de producción 
campesina descapitalizadas, con bajos niveles de productividad de 
la fuerza de trabajo y en dónde el subempleo es muy frecuente. 
Las precarias condiciones de vida y de trabajo de loe productores 
rurales proVocan el permanente flujo migratorio hacia las zonas 
urbanas y hacia la frontera norte. En la actualidad 3 millones de 
jornaleros abandonan el campo anualmente; 80.0% por falta de 
empleo, 6.6 % por carencia de tierra y el resto por otras causas. 
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t..:A 	bt 	ti 
ANTECEDENTES ID STONDiJS DEL MAI Y. 

lino de los cultivos mas atectaclos a lo largo de muchos anos por 
ltt potitlea economice establecida en el campo, nb sido el cultiVo 
Cle malz; que representa la base de la alimentacion de una gran 
parte de la población mexicana; edemas es te luente de trabajo de 
monos campesinos. Isn la década pasada y lb presente los niveles 
de producción de este cultivo non disminuido severamente 

er.t.ando el abasto nacional. y poniendo en peligro nuestra 
autosuliciencia alimentaria; por tal motivo es de vital importancia 
abordar su problemática con el tin de plantear posibles 
soluciones. 

En el presente capitulo se realizara un análisis del cultivo de 
maiz en cuatro etapas; debido a que en cada uno de estos 
periodos se puede delimitar loa diversos comportamientos de las 
variables más significativas; como la producción, la superficie 
cosechada, los rendimientos, loa precios de garantia, y la balanza 
comercial del maiz etc. 

Los periodos de estudio estan comprendidos entre 1956-1966, 1967-
1976, 1977-11-182, y 1983-1988 principalmente por que en cada uno de 
ellos se observa un determinado comportamiento de las variables 
economices que intervienen en el cultivo de maiz ó por las 
distintas politices que se establecen; el primero se caracteriza 
por el gran crecimiento tanto en la produccion de este cereal, 
como en la producción agricola en general; mientras que a partir 
del segundo a el cuarto periodo, éste grano se convirtió en una 
actividad poco redituable, por lo que la producción disminuye a tal 
grado que ha sido insuficiente aun para el abasto nacional, sin 
embargo se ha cubierto la demanda del pais con la importación de 
este grano. Por lo anterior, muchos de los pequenos productores 
maiceros se han visto en la necesidad de emigrar a las ciudades 
en busca de un empleo remunerativo, mientras que otros solo se 
dedican a producir esté grano para autoabastecerse, y 	se 
emplean como peones en otras tierras. 



ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN EL CULTIVO DE MAIZ 
1966-1966 

Durante este periodo la participacion del Estado fue fundamental, 
ya que establece las politices economicas que impulsaron al 
crecimiento de la producción agricola, para que pudiera este 
sector subsidiar a la industria mexicana. 

En lo que se refiere a la producción de maíz, el gobierno 
pretendió estimular a los productores maiceros y proteger a los 
consumidores fijando los precios de garantia a partir de 1953, 
los cuales se establecieron en terminos de las necesidades de 
loe productores; sin embargo este procedimiento no dió los 
resultados que se esperaban, ya que lo único que se logro fue 
desestimular a la producción, e impulsar la modernización del 
sector agrícola por medio de la acelerada capitalización de un 
número reducido de productores; mientras que los niveles de 
rentabilidad se ven disminuidos para los pequeños productores, al 
grado que 	la mayoría de los casos ni siquiera los costos de 
producción se alcanzaban a cubrir. Cabe destacar que en este 
periodo de estudio los precios de garantia se incrementan a 
partir de 1963, con una tasa de crecimiento de solo 17.6% (ver 
cuadro numero 4 del anexo) con respecto al mismo periodo del ario 
anterior. 

Para 1964 el sistema oficial de precios cambio, lo que constituyó 
un estimulo para la producción de maíz. 

Ya que mantener alto el precio de garantia y para poder 
concentrar sus programas de compra en las zonas de agricultura 
comercial, las acciones de CUNASUPO se dirigieron a favorecer las 
condiciones de mercado haciendo al cultivo del maiz mas rentable 
que otros. Se establecen asi las bases de la autosuficiencia del 
grano sustentadas en el dinamismo comercial que incluso tue capaz 
de producir excedentes exportables. Sin embargo, las diferencias 
entre los precios internos y externos obligaron a la CUNASUPO a 
otorgar fuertes subsidios a las exportaciones. 

El precio de garantía de este producto, que habla sido ti,iado en 
1963 en $940 por tonelada, se mantiene constante hasta 1972; lo 
cual significó claramente el deterioro real en los terminos de 
intercambio. El precio maximo ($940) sobre el cual se fijaba el 
precio oficial al consumidor tenia por objetivo proteger el poder 
de compra de los trabajadores, principalmente en las zonas 
urbanas del pais en donde ellos ejercen mayores presiones Por 
aumentos de salarios; asi entonces de esta forma la accion de 
CONASUPO se sitúa sobre todo a nivel de la comercialización de 
productos. modificando el sentido anterior de su intervención en 
beneficio de los productores agrícolas. La paraestatal tuncionó 
entonces como un rector mas de impulso a la sustitución de los 
cultivos básicos por otros mas remunerativos. 
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A pesar de lo anterior. en La produccion de maiz se observa una 
tasa de crecimiento de 111.6%1, (ver cuadro .3 anexo) durante el 
periodo, en el cual el crecimiento de producción de este wrano tue 
muy acelerado. lista situación se debe a que en parte a que la 
mayoría de 	la población agrícola se dedicaba a cultivar este 
grano por ser el alimento básico de subsistencia; y además como 
ya se menciono anteriormente son loe precios de garantia que 
contribuyeron a acelerar en un principio este proceso ya que 
estimularon el cultivo en las tierras de riego, debido a que 
representaban' un gran incentivo. 

CUADRO I: 	COSTOS DR UJI,T11/0 DE 
NAIZ POR CONDIC1ON TRCNOLOG1CA, 1960-1966 

FltiFtle 	 TM 1111(.: 
h c d e be ni e 

1960 290 1128 1975 1.7 34.3 928 12.31 1..3 
1961 21313 1120 1913:3 1.7 :341 922 123? 1.3 
1962 :304 11843 1923 1.6 355 959 1200 1.2 
196:3 304 1179 246 2.0 :354 958 1519 1.6 

1964 328 1273 237 1.8 377 1019 1518 1.4 
3 

19t35 340 1:322 2:32 1.7 3813 1050 14137 1.4 
4 

1966 376 1461 2185 1.4 427 1153 1384 1.2 
TCFMe TCSMC 

b c d e h e . d e 
1960 418 920 839 0.9 370 481 5.58 1.1 
1961 415 913 846 0.9 370 481 558 1.1 
1962 431 949 810 0.8 415 541 499 0.9 
1963 431 948 1119 1.1 417 543 678 1.2 
1964 458 1009 1058 LO 472 614 607 0.9 
1965 472 1040 1027 0.9 498 648 57:3 0.9 
1966 519 1143 924 0.8 558 726 495 0.6 

TMFEP TSFEP 
h c d e be d e 

1960 422 972 1367 0.9 507 964 555 0.6 
1961 416 958 8131 0.9 499 948 571 0.6 
1962 460 1058 781 0.7 551 1048 471 0.4 
1963 459 1057 1104 1.0 550 1046 739 
1964 519 1195 966 0.8 62:3 1184 601 0.5 
1965 549 1264 897 0.7 659 125:3 5:32 0.4 
1966 627 1442 719 0.5 75:3 1431 :354 0.2 

TCSEP 
h e ni e 

1960 .334 435 604 1.4 
1961 334 435 604 1.4 
1962 411 5:34 505 0.9 
1963 413 537 684 1.3 
1964 506 658 563 0,9 
1965 554 720 501 1.3 
1966 650 864 375 0.9 
RMFMC:Rieno semilla mejorada fertilizantes mecanizado 
TMFMC:Temporal semilla mejorada fertilizantes mecanizado. 
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TCFMC:Temporai semilla criolla fertilizantes mecanizado 
TCSMC:Temporal semilla criolla sin fertilizantes mecanizado 
TMFEP:Temporal semilla mejorada fertilizantes no mecainzado 
TSFEP:Temporal semilla criollafertilizantes no mecanizado 
TCSEP:Temporal semilla criolla sin fertilizantes no mecanizado 
b Costo por tonelada 
c Costo total por hectárea 
d Valor neto por hectárea 
e Valor neto por ha/costo total por he. 
Fuente: Appendini, k., 1986, cuadros II-A al II-G 

En el cuadro anterior podemos observar como los costos de 
producción son más bajos en las zonas de riego, ya que cuentan 
con la tecnologia e insumos necesarios: mientras que en las zonas 
de temporal no son tan bajos los costos de producción, debido a 
que no cuentan con el apoyo necesario de maquinaria, insumos, 
subsidios etc; lo que da como resultado que se obtengan mayores 
ganancias en las zonas de riego en comparación con las zonas del 
temporal. 

Realmente los que aprovecharon los beneficios que otorgó la 
política económica del Estado durante esté periodo fueron los 
capitalistas agrarios; mientras que la población campesina se ve 
seriamente afectada. Principalmente las tierras de temporal 
comienzan a ser abandonadas al no tener apoyo, ni recursos. 

Esta etapa se caracteriza por la intensa actividad agrícola en 
las diferentes regiones de nuestro pais, sin embargo es 
importante mencionar que la agricultura capitalista se concentró 
en unas cuantas entidades federativas, como es el norte de la 
república, y se orientó solo a ciertos cultivos comerciales como 
el trigo, algodón, sorgo, y oleaginosas entre otros; además que 
concentró cerca del 50% crédito privado. 

Cabe destacar que la producción maicera se aceleró por lo regular 
en las zonas de riego, debido a que este tipo de tierras se podia 
cultivar en varios ciclos (primavera-verano, otoño-inviernoh sin 
embargo el 78% de la población campesina que se dedicó en este 
periodo a producir este grano se encuentra en tierras de 
temporal. La producción se ha mantenido en este tipo de tierras 
debido a que los campesinos no han tenido más alternativas para 
cubrir las necesidades de autoconsumo de su familia y la 
obtención de un ingreso suplementario por medio del cultivo de la 
tierra que tienen. que por lo general es menor de 5 hectáreas. 

La superficie cosechada total de maíz durante este periodo se 
incrementó a una tasa de crecimiento de 51.8%; mientras que el 
rendimiento fue de 39.4% durante todo el periodo de estudio, 
destacándose el año de 1963 que presentó un incremento de 88.6% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de que en 
la gran parte de las tierras cosechadas por los campesinos, solo 
contaban con las herramientas básicas para cultivar. 
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Por otro lado. en e l período de 1956-1966 se inicia un proceso 
de diversificación del patrón de cultivo en la agricultura 
mexicana. debido a que surgen cultivos mas redituables. y el 
sector agrícola capitalista se siente mas atraido por estos. 
debido a sus altos niveles de rentabilidad. 

El cereal se realiza predominantemente en la zona centro. sur y 
sureste de México. debido a que la mayor proporeion de la 
producción se localiza en tierra de temporal y en minina 
proporción en las tierras de riego, -aproximadamente el 85% de 
todas las parcelas ejideles se destinan a le subsistencia, pero 
igual ocurre en casi el 100% de loe predios privados de menos de 
cinco hectáreas. La producción de estos minifundios se incrementó 
mucho menos que en los otros tipos de propiedad, 1421, en 20 
años, pero casi siempre se cultivaron sin irrigación. crédito, 
maquinaria agrícola ni cualquier otro de los insumos disponible 
para algunos ejidatarios. y para la mayoría. de las granjas 
comerciales, A pesar de estas desventajas, las cifras de 1960 
revelan que las tenencias de menos de cinco hectareas tuvieron 
rendimientos por hectárea mas elevados en algunas cosechas 
incluyendo algodón. maíz y frijol que los ejidos y los grandes 
ejidos y las grandes propiedades ejidales-.1 

Durante esta etapa el campo fue la fuente de divisas que se 
necesitaba para impulsar el desarrollo de la industria; pero esto 
implicó necesariamente aumentar la eficiencia de las áreas bajo 
riego, aumentar la superficie regable y. dedicarlas prácticamente 
en su totalidad al cultivo de productos altamente redituables y 
susceptibles de comercialización en el exterior: abandonando 
totalmente los cultivos básicos para el alimento de la población 
mexicana. 

En lo que se refiere al producto analizado, los resultados que se 
obtuvieron con esta política fue que los campesinos de los 
distritos de riego fueron absorbidos por los capitalistas, la 
superficie cosechada fue disminuida, por lo que el consumo 
percápita acabaría reduciéndose en las zonas rurales que no 
producen suficiente para autosostenerse. Así entonces se propició 
un mayor grado de concentración de la propiedad de la tierra, y 
la proletarización de un sector muy importante de campesinos 

Al subsidiar el desarrollo de la industria el sector agricola, y no 
recibir el apoyo necesario por parte del Estado y sector privado. 
entra en una fuerte crisis hacia mediados de los setenta. 

1. Roger. Hanuen; op. cit. p. 82 
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2.2 ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN EL CULTIVO DE MA1Z 
1967-1977 

Para este periodo se pierde la capacidad para autoabastecerse de 
maiz, Y el Estado se encarga de importar grandes cantidades de 
este cereal con el fin de poder satisfacer la demanda nacional. 

CUADRO 2: BALANZA COMERCIAL DEI, MAIZ (1967-1977) 

ANOS PRODUCCION EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

196'7 6603 1254.0 5.0 
1966 9062 697.0 5.0 
1969  8411 '7119.0 58.0 
1970 6879 9.0 762.0 
1971 9786 274.1 18.0 
1972 9223 426.0 204.0 
1973 6609 32.0 1145.0 
19'74 7848 2.0 1282.0 
19'75 8449 6.0 2661.0 
197 6 8017 4.0 914.0 
1977 10138 1.0 1986.0 

Fuente: 	Gonzalo Arroyo. La Perdida de 	la autosuficiencia 
alimentaria y el auge de la aanaderia el311eXico. Ed. Plaza y 
Valdés, México 1989, p.94 

Cabe destacar, que tambien se origina una crisis nacional de la 
agricultura productora de basicos, y se agudiza con la crisis 
internacional, por lo que lleva al gobierno también a destinar 
mayores apoyos a los ejidos dentro de la politica gubernamental, 
pretendiendo asignar un papel economico mas importante al ejido, 
mediante su politica de revitalización del mismo. 

En este periodo el credito oficial privilegia las zonas ejidalee, 
sobre todo las de riego. Loa beneficios reales del credito para 
los pequeños productores fueron sin embargo muy limitados ya que 
los recursos se canalizaron principalmente a la construccion, 
rehabilitación y puesta en marcha de zonas de riego, que 
finalmente jugaron mas en favor de los productores comerciales. 

Por otro lado, dentro de este periodo se registran en los arios 
de 1974. 1975, 1976 incrementos en los precios de garantia de 
25.0%, 16.0% y 8.6% respectivamente (ver cuadro 4 anexo), lo cual 
repercutió sólo positivamente en la superficie cosechada de riego; 
que en el año de 1974 presenta una variacion de 10.6% con 
respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que la 
producción total y la superficie cosechada de temporal de maiz 
presentaron crecimientos negativos de 8.8% y 13.b% 
respectivamente (ver cuadro 3 anexo). 

Cabe mencionar, que los cambios en la politica de precios en los 
setenta fueron influidos por los siguientes factores: las 
presiones a CONASUPO para que suprimiera loa subsidios a las 
exportaciones. las condiciones del mercado internacional y la 
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2b 	26 

2t) 	lb 

lb 	12 

l3 

2 	 2 

TOTAL 	 71 	71 

LTemporaL yuntas y bajo 
1180 	de 	Insumos 	y 
servicios 
2.Temporal. yuntas v uso 
medio de insumos Y 
servicios 
Memporal, yunta y alto 
uso 	de 	insumos 	y 
servicios 
4.Temporal. maquinaria 
alto uso de insumos 
servicios 
b.Riego, maquinaria y alto 
uso 	de 	insumos 
servicios 

14 b49 

14 1.1~1 

lb 1.349 

21 L733 

b 3,37b 

70 1.079 

crisis mundial de alimentos que en 1972 hace aumentar los PreCIOS 
Internacionales. A pesar de los &metes en los precios, le 
autosuficiencia se pierde fundamentalmente le produccion y, ademas 
por el impulso que adquiere la produccion comercial de otros 
cultivos. Cabe destacar, que e pesar de los ajustes en DDS 
precios la producción de maiz se ve seriamente afectada 1974 
debido al largo periodo de sequía. 

La producción total desciende drartleamente en 1974, registrando 
una variación negativa de. 8.8% con respecto al mismo periodo del 
ano anterior. En lo respecta al periodo de estudio encontramos 
una variación negativa en la producción de 1'.6M lo anterior nos 
indica la gran caída de le producción de esto_ anos en comparación 
con el período anterior. 

Por otro lado, en la superficie cosechada por tipo de zona los 
crecimientos son negativos, principalmente en las zonas temporal, 
registrando para el periodo de estudio una tasa de crecimiento 
negativo de 5.0%; mientras que las zonas de riego presentaron un 
crecimiento positivo de 97.93 en el mismo periodo. 

En este periodo también ce puede observar las grandes 
diferencias que existen en las zonas de riego y de temporal en la 
tecnologia. 

CUADRO 3: SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO SEGUN 
NIVELES DE TECNOLOGIA DEL CULTIVO DEL MAIZ (CICLO P-V 1975) 

Combinación Tecnológica 	Predios Superticie Producción Rendimientos 

huente: Gonzalo APVC,VO. L1_  Perdidffl de la autosuticiencia 
ellMentania y el auge de la gapaderia ep Mexico. ad. Plaza Y 
Valdes, Mexico 1969, p.61 

he observa en el cuadro anterior. que la alta tecnologia es solo 
utilizada por ciertos sectores de agricultores; mientras que las 



tierras de temporal estuvieron totalmente abandonadas en este 
aspecto, por ser consideradas de poca rentabilidad. 

Por otra parte, el analisis de algunas variables nos muestran 
claramente la crisis en la que se encuentra el cultivo en este 
periodo, por ejemplo el descenso de la inversion publica, debido a 
que la politica del. Desarrollo Estabilizador favoreció la inversión 
pero en infraestructura industrial, darlo que fue su fin principal 
objetivo era impulsar al sector industrial, el descenso de la 
demanda externa de varios productos de exportación; la importación 
para cubrir las necesidades existentes del campo y de la población 
en general. 

Ante la crisis del campo, muchos campesinos de las zonas de 
temporal alquilaron su tuerza por un salario en las zonas de 
riego, al no poder obtener los ingresos necesarios del cultivo de 
sus tierras; de esta relación de patrón-obrero agricola los 
empresarios fueron loe más beneficiados. Cabe mencionar que a la 
par que se va extendiendo las zonas de riego, fueron disminuyendo 
las zonas de temporal. Por otro lado, en los distritos de riego 
solo lee interesa en este periodo cultivar loe productos 
comerciales; y en lo respecta a la producción de maiz sólo un 
pequeño porcentaje de este tipo de tierra se dedican a este 
producto. 

CUADRO 4: SUSTITUCION DI CULTIVOS 1174 DIFERENTES ENTIDADES 

Región 

Jalisco 

Veracruz 
Sonora 

Edo. de México 
Guanajuato 
Durango 
Guerrero 

Edo. de México 
Guanajuato 

Durango 
Guerrero 

Superficie reducida 

maiz y truol 

maiz y trilol 
aigocton y maiz 

maiz, frijol y cebada 
maiz y rri,iol 
maiz 
maiz 

maiz, frijol y cebada 
maiz con fuerte 
disminución y frijol 
con disminución 
moderada 

inaiz 
maiz 

Productos que se 
introducen 

sorgo, frutas, 
iegumbres, ganaderia 

citricos 
ganaderia 
oleaginosas y 
ganaderia 
ganadería 
sorgo y maiz amarillo 
ganaderia 
ajonjo'', sorgo v 
ganaderia 
sorgo, oleaginosas y 
ganaderia 
ganadería 
sorgo en menor 
proporción y mem 
semilla para 
abastecimiento de las 
ETN* 
ganaderia 
ajonjoli, sorgo Y 
ganadería 

Michoacan 	 frijol, maiz y trigo 

*Empresas transnacionales 
Fuente: Gonzalo Arroyo. La  pérdida de la autosuticiencia 
LtlizenterieLyeaalaedgLLsl.._gUnttáeriaen Plexico Id. Plaza y 
Valdés, México 1989, P. 50 
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E1 cuadro anterior nos indica claramente la sustitucion de los 
productos basicos por los mas redituables: cabe destacar que tina 
de las causas por lo que sucedio el desplazamiento de cultivos 
principalmente del maiz, fue el gran impulso que tuvo por estos 
anos la ganaderia, ya que muchas de las tierras que se cultivaban 
de este cereal se dedicaron al pastoreo o a la siembra de 
cultivos que servirían de alimento al ganado. 

CUADRO 5:MEXICO, EVOLUCION D1 LA PRODUCCION GANADERA (1960-1966) 
(MILES DE ToNELADAS) 

PRODUCIti 1960 1970 1980 1985 19b64 

CARNES 1022.5 1650.8 2767.9 • 2921.0 2942.0 
BOVINOS 557.8 818.0 1065.1 980.0 1248.0 
PORCINOS 292.0 541.5 1251.0 1293.o 959.0 
AVES 131.1 250.1 399.2 589.0 673.0 
OVINOS 14.8 17.6 22.3 24.0 24.0 
CAPRINOS 26.8 20.6 30.2 35.0 38.0 
LECHE 2106.5 4857..3 7416.2 7474.0 6538.0 
HUEVO 202.0 383.0 844.4 826M 998.0 
GRAN 3331.0 6891.1 11028.5 11221.0 10478.0 

Fuente: Gonzalo Arroyo. La biotecnologia y el Problema alimentario 
en Mexico. Ed. Plaza y Valdés, Mexico 1989, p. 112 

Las politices especificas de credito y subsidios, producción y 
comercialización de insumos, riego, mecanización, etc., son expresion 
de una estrategia modernizante en la que de hecho este grano 
basico fue relegado a la econonua campesina, misma que desde un 
principio quedó prácticamente excluida del proceso de modernización 
agricola. 
Los efectos concretos de la modernización agricola en la reducción 
de la superficie cultivada de productos basicos ae expresan 
claramente en la contracción de las arcas sembradas de mem. 
frijol y algodón, las cuales disminuyen al tiempo que las de 
cártamo y sorgo aumentan. 
En zonas de temporal este producto se vio afectado teniendo 
caídas de: 6.0%, 7.0%, 9.0%, 5.0,; en 1972, 1973, 1974 y 1976 
respectivamente en la producción; en parte se debió por la 
disminución de superficie cosechada, que presenta una variacion 
negativa de 5.0% de 1967 a 1977; mientras que la superficie de 
riego en el mismo periodo presento un crecimiento 100.0% en el 
mismo periodo. El descenso de la producción de los granos basicos 
para alimentar a la población se agudiza en este periodo; por lo 
que nuestra autosuficiencia alimentaria se pone en peligro. 
La importancia de este cereal es considerable ya que en su 
calidad de principal alimento para la población aporta mas de la 
mitad de la ingesta calórica total. Sin embargo ni el maiz y sus 
derivados, ni el frijol , son capaces de aportar todos los 
elementos nutritivos que el organismo humano requiere. astas 
carencias nutricionales se presentan en mayor grado en las capas 
de población de los mas bajos ingresos, que generalmente son los 
campesinos. 
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2.3 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN EL CULTIVO hiE MA1Z 
1978-1982 

Este periodo se caracteriza por una débil y erratica tendencia a 
la recuperación de la superficie cosechada, con crecimiento en el 
volumen producido y loe rendimientos. En 1979 ae pone un marcha 
un programa ambicioso, el Sistema Alimentario Mexicano que duro 
muy poco, pero que demostro la capacidad de respuesta de loe 
agricultores de temporal a loa incentivos de producción. Este 
programa aumento el uso de fertilizantes y otros insumos en las 
parcelas pequeñas, sin embargo no aumento de manera significativa 
la disponibilidad de creditoe para inversiones productivas en las 
zonas de temporal; ni tampoco estimuló el desarrollo la 
instrumentación de tecnologías adecuadas para estas zonas; ya que 
las políticas crediticias y la investigación continuaron 
privilegiando a las granjas comerciales: pero loe aumentos 
generalizados en loe precios de garantia 1  0., ti los granos basicos 
redujeron el sesgo tradicional en contra del pequeño productor, 
alentando la producción temporalera de granos destinados para el 
mercado. 

CUADRO 8: CREDITO ASIGNADO AL MAIZ 

NACIONAL 
Atice Sup. Monto 

Acred. 	tmill. 
toriles/ $corr.) 

ha) 

MAII 
Habil. 	Sup. 	Sup. 	Sup. 	% de 

nal. Riego Temp. loe 
% basicos 

19'16 3226 29172 1338 41.5 12 88 23 
19'79 2873 37715 1367 47.6 11 89 19 
1980 3832 54680 2290 59.8 9 91 29 
1981 5483 77041 3099 56.5 10 90 38 
1982 4370 102361 3288 75.2 11 89 38 
Itiente: Gonzalo Arroyo. La 	PÚrdicil_leali~1átá 
alimentaria v el auge (1e 
Valdés, México 1989, p. 81 

la ganaderia en Mexico. Ed. Haza y 

"Aunque el maiz se haya visto mayormente favorecido en 
relativos frente a otros cultivos, sobresale sin embargo 
de que la superficie habilitada con credito representa en 
solamente 27% de la superficie total; dejando al margen 
beneficio a mas de dos tercios de productores." 2 

temimos 
el hecho 
promedio 
de este 

Cabe destacar, que la participacion de credito que recibe este 
cereal dentro de los productos basicos tue muy favorable dentro 
de este periodo de estudio; por ejemplo en 1982 el crédito 
otorgado tue de 8.0%. con respecto al total de credito otorgado 
a los granos basicos. tver cuadro anteriorl. 

2. Gonzalo Arroyo. La pérdida de la autoauticiencia alimentaria y 
el elige  de la ganaderla en MéXICQ  Ed. Plaza y Valdée. México 1989, 
p.80 

le 



1978 3226 29172 1338 
1979 2873 37715 1367 
1980 3832 54680 2290 
1981 5483 77041 3099 
1962 4370 102361 3288 
Fuente: Gonzalo Arroyo. La 
alimentaria y el auge de 
Valdés, Mexico 1989, p. 81 

de 
en 

41.8 
47.6 
59.8 
56.5 
75.2 

perdida 
la ganaderia 

2.3 ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN EL CULTIVO DE MAIZ 
1978-1982 

Este periodo se caracteriza por una débil y erratica tendencia a 
la recuperación de la superficie cosechada, con crecimiento en el 
volumen producido y los rendimientos. En 1979 se pone un marcha 
un programa ambicioso, el Sistema Alimentario Mexicano que duro 
muy poco, pero que demostro la capacidad de respuesta de los 
agricultores de temporal a los incentivos 	de producción. Este 
programa aumento el uso de fertilizantes y otros insumos en las 
parcelas pequeñas, sin embargo no aumento de manera significativa 
la disponibilidad de creditos para inversiones productivas en Las 
zonas de temporal; ni tampoco estimuló el desarrollo la 
instrumentación de tecnologías adecuadas para estas zonas; ya que 
las politices crediticias y la investigación continuaron 
privilegiando a las granjas comerciales; pero los aumentos 
generalizados en los precios de garantia para los granos básicos 
redujeron el sesgo tradicional en contra del pequeño productor, 
alentando la producción temporalera de granos destinados para el 
mercado. 

CUADRO 6: CREDITO ASIGNADO AL MAIZ 

NACIONAL 
Anos Sup. Monto Habil. 

Acred. 	(mili. 
(miles/ $corr.) 

ha) 

M A 
Sup. 	Sup. 	Sup. 
nal. Riego Temp. 

% de 
los 

basicos 

	

12 	88 	23 

	

U. 	89 	19 

	

9 	91 	29 

	

10 	90 	38 

	

11 	89 	38 
la autosuficiencia 

Mexico. hd. Plaza y 

"Aunque el maiz se haya visto mayormente favorecido en terminos 
relativos frente a otros cultivos, sobresale sin embargo el hecho 
de que la superficie habilitada con credito representa en promedio 
solamente 27% de la superficie total; dejando al margen de este 
beneficio a mas de dos tercios de productores.-  2 

Cabe destacar, que la participacion de credito 
cereal dentro de los productos t'elencos fue muy 
de este periodo de estudio; 	por ejemplo en 
otorgado fue de 38.0%. con respecto al total de 
a los granos basicos. (ver cuadro anterior). 

que recibe este 
favorable dentro 
1982 el crédito 
credito otorgado 

2. Gonzalo Arroyo. La_pérdida de la autoeuticiencia alimentaria y 
el auge do la imnaderia en México Ed. Plaza y Valdés, México 1989, 
p.641 

tp 



Ademas, si los creditos otorgados no hubiesen sido selectivos 
hubieran llegado e ia agricultura campesina mayoritaria, pero 
mediante vio precios favorecen la concentracion de beneficios en 
los grandes productores comerciales. 

Aunado a lo anterior, se observan crecimientos muy favorables en 
la producción de maiz; en 1977, 1980 y 1981 registrando variaciones 
de 213.5%, 46.3% y 17.6% respectivamente con respecto al mismo 
período del ano anterior. Pero sin embargo, el periodo de estudio 
1978-1962 se registra una caida de 1.5.%, debido a la crisis 
económica que estalla en 1982, siendo el sector agricola el mas 
afectado. 

En lo que se refiere a la superficie cosechada total, decrece al 
periodo de estudio en 19.0%; siendo la mas baja comparandola con 
los otros períodos de estudio. Mientras que la superficie  
cosechada de zonas de temporal y riego al periodo presentan 
variaciones de -22.9% y 6.5% respectivamente, siendo el mas 
beneficiado este último. 

Por su parte, los precios de garantia durante este periodo de 
estudio presenta incrementos positivos, destacándose 1977 y 1961 
que crecen a variaciones de 52.6 y 	47.2X respectivamente; 
mientras que en el periodo de estudio crece a 251.7%. (ver cuadro 
6 anexo). Estos incrementos en los precios explican el aumento de 
la producción en estos anos. 

El rendimiento del periodo de estudio fue positiva registrando una 
variación de 	21.6%, del cual se destaca el ano de 1980 que 
presenta una variacion de 20.7:1, con respecto al mismo periodo del 
ano anterior. . 

Sin embargo, 	"entre 1977-1981 un 10.2% anual del total de 
ingresos por exportaciones de mercancias debieron destinarse a 
importar alimentos (mem, sorgo, soya. aceites, leche, etc.1 y otros 
productos tcelulosa). En el mismo periodo las tasas de crecimiento 
anual de las importaciones ascendian a 30.6%. Hacia 1962 el 
coeficiente de dependencia externa en ei consumo nacional 
aparente de cereales y granos basicos sobrepasaba ya un 20%." 3 

Antes de 1962 se puede observar un crecimiento en el sector 
agropecuario, y en general en toda la economia, debido a los 
abundantes recursos provenientes del petroleo; sin embargo, para 
este mismo ano la ilusión se derrumbó con la crisis de la deuda 
externa. la ruga de capitales, la devaivacion monetaria y La 
inflación galopante, que pusieron al descubierto la existencia de 
graves desequilibrios macroeconouncos. 

3. Gonzalo Arroyo. li,a~ecnologia y ei problema alimentario en 
Mes,lco. Ed. Plaza y Valdés, México 19139, p. 72 
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10 gobierno mexicano ante esta situacion itev_r a cabo uno serie 
de reformas con el fin de nacer mane3abte la cuenta .:cit-Ulr.nt.e, 
equilibrar lo balanza de pagos y contener la intlacion. 
Para el sector agropecuario tos resultados de estas politices 
fueron desastrosos. Le política cambiarla subveluatorie y la 
politica fiscal re 8 tnetiva produjeron preotoe reiativoe de 
productos e insumos que afectaron negativamente los terminoe de 
intercambio y la rentabilidad de sector. Lo invereion publica 
agropecuaria decreció mas que le del resto de le econonua; et 
mantenimiento v rehabilitación de le int reestructura agricola 
disminuyo sin ser compensada por la inversión privada. Loe 
subsidios e precios. insumos y consumo bajaron fuertemente como 
porcentaje del Plb sectorial. Lee instituciones agropecuarias 
gubernamentales redujeron su temario y sus funciones. La politica 
monetaria contrajo severamente los volúmenes de crédito y 
reasignaron su destino, por cultivo y tipo de productor, 
agravando la crisis y descarutalizacion de loe productores de 
alimentos básicos tel tflai7.1. 

"Los productores maiceros, la gran mayorie de los campesinos 
temporaieros mexicanos figuran entre loe perjudicados por la 
política de precios instrumentada a partir de 1982. Utilizando como 
deflector la INIMPAA (bese 1981)4 el precio real de ~entla de 
maíz descendió de 5,373 en 1981 a 3,291 pesos en 1988, es decir, 
sufrió una pérdida de 43.7z".4 

En 1982, se observe una caida en la producción de maíz de 233.kr?,, 
con respecto al mismo periodo del ano anterior, esta variación es 
te mas negativa dentro de los treinta y dos años de estudio; 
mientras lo que se refiere a la superficie cosecneda total se 
disminuye e una tasa de crecimiento negativo de 24.1›, tver cuadro 
o anexo) con respecto al Interno periodo del ano anterior. La 
superficie cosechada de temporal fue la mas afectada ya que 
presenta en este mismo ano una variación negativa de 28.0/; con 
respecto al mismo periodo del en: anterior; mientras que la 
superficie de riego crF_•cio a 4:.9;f, con respecto el miento periodo 
de 1981. 

La calda dreetica en la producción del cereal en 1982 se debió 
principalmente por la crisis economice que vive et pais por el 
desplome de loe precios del petroleo. El Estado reduce la 
invereion publica que se destinaba en el campo. 

,:abe mencionar que loe precios de garantía alcanzan una variacion 
de 5.4.7%, sin embargo el valor de te produccion de este cereal 
alcanzo un crecimiento de b.9%, siendo una de los crecimientos mas 
bojos del periodo de estudio (ver cuadro 4 anexo). 

4. Ca Iva, José Luis. Ei  sector agropecuario en el tuturo de la 
• monsaimgaelacjIne. 	Política 	Economice para el 	sector 
agropecuario". Ed. UNAM, México 1991, p.b 
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ksl gobierno mexicano ante esta situacion llevo a cabo una serie 
de reformas con el fin de nacer marieJabie 	cuenta 	 e. 
equilibrar la balanza de pagos y contener la inflacion. 
Para el sector agropecuario los resultados de estas politicas 
fueron desastrosos. ba politica cambiarla subvaluatoria y la 
politica tiscal restrictiva produjeron precios relativos de 
productos e insumos que afectaron negativamente los terminos de 
intercambio y le rentabilidad de sector. La inversion publica 
agropecuaria decreció mas que la del resto de la econonua; el 
mantenimiento y rehabUitecion de la intraestructura agricola 
disminuyo sin ser compensada por le inversión privada. Los 
subsidios a precios. insumos y consume bajaron fuertemente come 
porcentaje del Plb sectorial. Las instituciones agropecuarias 
gubernamentales redujeron su tamano y sus funciones. La politica 
monetaria contrajo severamente los volumene 13 de crédito y 
reasignaron su destino, por cultivo y tipo de proctuotor. 
agravando la crisis y descapitalizacion de los productores de 
alimentos básicos tel maiz). 

''Los productores maiceros, la gran mayoría de los campesinos 
temporaieros mexicanos figuran entre los perjudicados por la 
política de precios instrumentada a partir de 19132. Utilizando corno 
deflector la INPMPAA (base 1961)), el precio real de garantia de 
maíz descendió de 5,3'7.3 en 1981 a .3,291 pesos en 1966, es decir, 
sufrió una pérdida de 43.7A".4 

En 1982. se observa una caída en le. producción de maiz de 28.07,,  
con respecto al mismo periodo del ano anterior, esta variación es 
la mas negativa dentro de los treinta y dos años de estudio; 
mientras lo que se retiere a la superficie COSeCtladtt total e e 
disminuye a una tasa de crecimiento negativo de 24.D, )ver cuadro 

anexo) con respecto al mismo periodo del ano anterior. La 
superiicie cosechada de temporal fue la más atectede ya que 
presenta en este mismo ano una variación negativa de 213.0 con 
respecta el mismo periodo del ene anterior; mientras que la 
superucie de riego crecio a z.'.9'4 con respecto el mismo periodo 
de 1981. 

La calda drástica en la producción del cereal en 1982 se debió 
principalmente por la crisis economice que vive el pais por el 
desplome de loe precios del petroleo. El Estado reduce la 
inversión publica que se destinaba en el campo. 

4.'abe mencionar que 105 precios de garantia alcanzan una variación 
de 54.'7%, sin embargo el valor de ta produccion de este cereal 
alcanzo un crecimiento de 5.9%, siendo una de los crecimientos mas 

deí periodo de estudio (ver cuadro 4 anexo). 

4. Calva, José Luís. El sector acuario en el futuro de la 
econonla mexicana. 'Politica Keonoinica para el sector 
agropecuario". Ed. UNAN, México 1991, p.b 
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2.4 ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN EL Gl1LTIVO UE MAll 
1983-1988 

En eete periodo ce inicia un el Modelo Neoliberal, en el cual se 
establecen importantes cambios en la politica economice 
principalmente en el sector agrícola. 

'Estas ,politicas se plasmaron: 1) en el draconiano recorte de la 
inversión publica en comento rural, en el desplome del crédito 
agropecuario y en la brutal reduccion del gasto corriente en 
investigación agronomica, en extensionismo, etcétera; 21 en la 
contracción de la demanda interné de alimentos y materias primas 
agropecuarias (al deprimir loe salarios y el nivel de la actividad 
industrial) que actuó como tact.or depresor de los precios 
agropecuarios en el mercado abierto; 3) en la fijación de bajos 
precios de garantía para los granos y para los productos 
pecuarios y agroindustriales sujetos a control, asi como de 
altos precios de venta para los insumos agricolas producidos por 
el Estado (Fertilizantes, combustibles, electricidad, etcétera), 
causando un abrupto deterioro de los términos de intercambio del 
sector agropecuario." 5 

Se puede observar en nuestro periodo de estudio una caida de 
19.6% (ver cuadro 5 anexo) en la producción de maíz , siendo la mas 
baja con respecto a los otros periodos antes mencionados. 

Ante la situación de crisis de estos anos el gobierno puso en 
marcha en 1983, el Programa de incremento a la producción de 
maíz (PIPMA), que tenia como principal objetivo incrementar la 
produccion, pero apoyado en los productores avanzados y con 
capacidad de respuesta eficaz, dejando de lado a los productores 
de temporal; dando como resultado que para 1984 se registrara 
una calda en la producción de 3.0% (ver cuadro 3 anexo) con 
respecto al mismo periodo del arlo anterior; asi que entonces en 
este ano ante la limitante de PIPMA por aplicarse solamente a 
los grandes productores, surge el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural Integral (PRONADRI), que retorna los objetivos generales 
planteados en el Pronal, en el que se establece reducir para 1986 
las importaciones; para lograrlo se pone en practica un prbyecto 
en el que se romenta la proauccion y productividad, atendiendo 
preferentemente a los productores de temporal en 2.3 entidades 
del pais. 

Sin embargo para fines del sexenio del Presidente De la Madrid, 
las políticas de ajuste y de contraccion presupuestal no hacían 
posible asignar a la agricultura tradicional los recursos 
necesarios para incrementar la proctuomon; por lo que para julio 
de 1981 se importaron mas de 2 millones de toneladas. 

B. Op. cit p.4 
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El derrumbe de la rentabilidad del sector agropecuario ocasiono el 
desplome de la producción y afecto severamente loe ritmos de 
acumulación de capital privado en el campo. siendo los mas 
afectados los granos básicos. 

La inversión bruta tija en tomento agropecuario declinó 68.2% tan 
sólo entre 1982-1986. La inversión publica en tomento agropecuario 
también se disminuyó, viéndose atectadas las obras hidroagricolas, 
afectando no sólo la irrigación de nuevas arcas, sino incluso la 
ejecución de los trabajos de conservacion necesarios para 
mantener en operación las superticies previamente irrigadas. 

En consecuencia las superticies sembradas en tierras de irrigación 
no pudieron aumentar su producción a todo su potencial, como lo 
exigía la situación económica del pais. Asi entonces, la superficie 
cosechada total de maiz decrece con una variación de 12.3% 
durante el período de estudio. Cabe destacar, en lo que se 
refiere a la superficie cosechada de riego, esta se ve desminuide 
a una tasa de crecimiento de 131% durante el periodo de estudio; 
mientras que la superficie cosechada de temporal cayo 12.2% en 
el mismo periodo de estudio, lo anterior implicó que muchos de 
los productores de zonas de riego 	abandonaron el cultivo de 
maíz, por los bajos niveles de rentabilidad que se alcanzan en 
esos etilos. 

En lo que respecta al crédito agrícola se escaseó y encareció. 
"La tasa de interés cobrada por la banca estatal de desarrollo a 
los agricultores que tradicionalmente habla sido subsidiada: tasa 
real negativa o menor del 9% anual subió abruptamente en los 
últimos años hasta alcanzar niveles muy altos, que en abril de 
1989 ascendieron a 32.4% para el cultivo de granos basicos y a 
35.9% para otros cultivos (la inflación tue de 1.5% en abril .y las 
tasas de interés nominales tueron de 4.2% y 	4.5% 
respectivamente)." 

Lo anterior significó la ruina e insolvencia para un gran numero 
de campesinos, que habían ya eutrido las consecuencias del 
deterioro de loe precios reales de garantia: be estima que para 
1988, ascendieron a 750, 000 el numero de cultivadores de granos 
básicos que no pudieron cubrir sus créditos con el importe de sus 
cosechas. La situación de crisis de estos años produjo en México 
comprara en el extranjero, durante 1989, alimentos por valor 
cercano a los 4,000 millones de dólares. 
En lo que se refiere al cultivo de maíz que 1988 se tuvo que 
importar 3,302 miles de toneladas, mientras que se exportaron 
sólo 6.6 miles de toneladas en ese mismo arlo; agudizanctose la 
dependencia que existe con el exterior en los alimentos basicos 
de nuestra población. 

6. Op. cit. p.7 
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La politica economica de este periodo dejo que loe precios 
principales de la economia mexicana se establecieran de manera 
relativamente "libre : como resultado del juego de las tuerzas del 
mercado. La devaluacion constante del peso constituyo la piedra 
de toque en esta estrategia, puesto que se asocia con una tasa 
de inflación en ascenso, que llego el nivel alarmante de 1b9:4. en 
1987. Este modelo pretendió abastecer de alimentos baratos, con 
decrecientes elementos de apoyo estatal, especialmente e los 
productores nacionales de maiz. 	De esta torna se logra una 
dependencia cada vez mayor del mercado internacional. Lo que nos 
conduciría e serios problemas en el abasto de alimentos. 

CUADRO 7: DIFERENTES GRUPOS EN LA PRODUCCION DEL MAIZ 

Temario y 	Abasto 	Subsidios 	Producti- Distribución 
estructura publico de 	publicos a 	vidad de de recursos 
del 	maíz 	 la 	 recursos 
mercado 	 produccion y locales 

comercializa 
ción 

Moderno 	Grande: 	Determinante Determinante Alta 	Homogéneo o 
subsidiado dirigido 	 medianamente 

por 	 concentrada 
politica 
publica 

Semi- 	Pequeño: 	Determinante Escaso o 	Baja 	Homogénea o 
moderno dirigido 	 nulo 	 medianamente 

por 	 concentrada 
politica 
pública 

Marginado Pequeño: 	Escaso o 	Escaso o 	Baja o 
caciquil 	imperfecto nulo 	 nulo 	 mediana 

monopólico 

u 	 Escaso o 	Escaso o 	Mediana o 
oligopólico nulo 	 nulo 	 alta  

Fuente: Varios Autores: Robles, Garcia, y Barrios. e.conomia  
Mezicana."Fallas estructurales del mercado de maiz y la lógica de 
la producción campesina unicroeconomia del autoabasto y la 
autosuficiencia)". Vol. III, ntim 7, México, segundo semestre de 1994. 

En el cuadro anterior, se puede observar la gran neterogeneidad 
entre los productores maiceros, debido a que existe un grupo 
reducido que cuenta con el subsidio y tecnoiogia avanzada, 
mientras que la m'orla de los productores cuentan con escasos 
recursos. 
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CA P1'111Lo 3 

ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES EN LA PRODUCCION UE MAIZ 
EN ZONAS DE TEMPORAL 1958-1993. 

En el presente capitulo se pretende realizar un analisis de las 
principales variables en el cultivo de mea durante el periodo 
1985-1993, estos anos son de gran importancia ya que representan 
el inició de un nuevo Modelo económico, que da un cambio total a 
la política economice a la establecida en el campo, afectando a 
cultivos básicos como es el caso del maíz. 

A finales 198'i se da un giro de la política economice, y se 
establece un mecanismo de fijación de precios de la economía por 
medio de un pacto entre los diferentes sectores economicos. El 
valor del peso se defendería recurriendo al fondo de divisas que 
se habían acumulado gracias a la aguda reduccion de importaciones 
y al considerable aumento de las exportaciones; logrado a partir 
de 1982. Los precios principales de bienes y servicios se 
ajustarían periódicamente mediante un sistema de concertación, que 
implicaba una consulta institucionalizada entre el Estado y los 
representantes de los sectores organizados mes importantes de la 
sociedad mexicana: obreros, campesinos, industriales y 
comerciantes. 

Sin embargo, para el sector agrícola, tanto en loa precios de 
garantía, como en la inversión estatal los cambios fueron muy 
desfavorables. 

El crédito agropecuario, en vez de expandirse como lo exigia la 
reactivación del sector, se contrajo aun mas respecto de 1.9135. La 
superficie habilitada en el ciclo otoño-invierno por el Banco 
Nacional de Crédito Rural disminuyó de 1,375,000 hectáreas en el 
invierno de 1987-1988 a 1,326,300 hectáreas en el invierno de 
1988-1989 registrando una caída de 	-3.5%. La contracción del 
crédito en general fue parte de la estrategia antinflacionaria del 
régimen, basada en la reduccion de la demanda interna y en la 
restricción de la oferta monetaria. 

"La desacumulacion del capital privado en el campo se ha 
recrudecido en 1989. Las ventas de tractores agrícolas en el 
primer trimestre de 11-W8 ascendieron a 2,108 unidades; en el mismo 
lapso de 1989 disminuyeron a 1,928 unidades, es decir 5.5% menos 
que en 1986. Las ventas de fertilizantes, que el primer trimestre 
de 1958 ascendieron a 1,310,707 toneladas, lo que representa una 
reducción de 5.2% en el consumo de agronutrientes quinncos." 1 

1. CALVA, JOSÉ LUIS. Itii sector agropecuario en el futuro de la 
egagoaul mexicana. "Politica Económica para el sector 
agropecuario". &I. UNAN, México 1991, p.9 



El déficit de le balanza comercial agropecuaria se triplico, al 
pasar de 994 millones de dolares en 1988 e cerca de 2. mil 900 
millones de dólares en 1993. Al comienzo de este reginien, por cada 
dolar que se importaba de alimentos se exportaban 2.13 dolares; no 
obstante, en 199.3 por cada dolar de productos agropecuarios que 
ingresaron al pais se vendieron en el exterior 73 centavos. Casi 
tres veces menos que cuando etnpezo el sexenio sannista. Para los 
empresarios de la agroindustria final e intermedia, los 
supermercados y centrales de abasto les resulto mas atractivo 
en términos de precios, calidad y oportunidad abastecerse en el 
exterior que comprar las cosechas nacionales. 

Todo parece indicar que la apertura unilateral de la economía, el 
virtual retiro del Estado de la compra de las cosechas nacionales, 
el abastecimiento de insumos y la drestica contracción de los 
servicios y seguros, ha causado un rezago infraestructura cronice 
que padece el agro, evidenciando la incapacidad de la producción 
primaria para integrarse a le lógica de una cadena agroinctustrial 
que exige calidad, oportunidad, continuidad y precio. Es decir, se 
manifestó un evidente desfase entre lo que el empresario requiere 
para poder competir con los productos importados y lo que los 
productores rurales pueden ofrecerle. mei entonces, los 
productos que se ven mas afectados son los basicos, 
especialmente el cultivo de maiz. 

CUADRO 1 CREDITO AGROPECUARIO 1980-1988 (MILLONES DE PESOS DE 
1980a) 

	

ANOS CREDITO CREDITO 	 % CREDITO  

	

TOTALb OFICIAL 	 PRIVADO 

	

1980 178000.0 104000.5 	58.4 73000.2 	41.0 

	

1981 237302.0 150794.0 	87.2 86508.0 	50.0 
1982c 	138560.2 	72978.6 	52.7 	65088.8 	4'7.0 
1983 	110593.1 	59570.1 	53.9 	50764.3 	45.9 
1984 	127115.9 	60348.2 	47.5 	66569.1 	52.4 
1985 	131.581.7 	67192.9 	51.1 	64285.0 	48.9 
1986 	108330.4 	61256.1 	56.5 	47074.2 	43.5 
1987 	91870.5 	44756.7 	48.'7 	0'019.9 	51.2 

1988d 	50501.8 	24310.7 	48.1 	26178.9 	51.8 
Fuente: Appendini Kirsten. Ve la Milpa a los torribons_os. La  
restructureción de la portica alimentaria en Meneo. Ed. El Colegio 
de México, México 1992, p.235 
a:- Detlactado con el indice de precios implicito del HE, base 
1980=100 
5 Se contempla sector agricola y precario en ambos tipos de 
crédito 
c a partir de este ano banca de desarrollo es banca publica y 
banca privada se denomina banca comercial. 
d 	Datos hasta el mes de octubre 
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3. 1 LA PRODUCCION DE MAIZ EN ZONAS DE TEMPURA'. 

De 198t3 a 1990 se produjo un promedio anual de 13.2 millones de 
toneladas de maiz, alcanzando el segundo lugar como productor de 
este producto en América Latina. El maiz en zonas de temporal 
pera el mismo lapso tuvo un promedio anual en te. producción de 
9.8 millones de toneladas, lo que represento el 'i4.Z7f, de le 
producción total en el mismo periodo. 

El crecimiento anual de ia proouccion del maiz en zonas de 
temporal para el ano 1989 fue de 3.3% con respecto al mismo 
periodo del ano anterior, y el incremento para 1990 contra 1989 
fue de 59.9%, lo que representa un crecimiento incomparable en 
todo nuestro periodo de estudio, incluyendo nuestro antecedente 
(que inicia en 1956); lo anterior se debió al cambio de la politica 
de precios de garantia en 1990; en la cual se clasificó los 
precios en maiz blanco y no blanco, representando un incentivo 
para el productor. El precio del grano blanco se incrementó a una 
tasa de 53.5%, mientras que el no blanco sólo alcanzó un 
incremento de 28.0% , todo esto para 1990. 

Sin embargo, en la practica lo anterior no tuvo el resultado 
esperado ya que a la larga el precio del maiz cayó en ternarios 
reales, para 1991 el cereal blanco sólo creció 6.5% y para 1992 
11.3% sin alcanzar loe niveles en el crecimiento de 1990. Lo que 
provocó una caída en la producción en zonas de temporal de 8.1>s 
para 1991 comparado con 1990, mientras que para 1992 creció esta 
misma variable a 13.3% debido al aumento del precio para este ano. 

La producción promedio de 1991-1992 fue de 19.7 millones de 
toneladas, mientras que para la producción promedio para las 
zonas de temporal en el mismo lapso fue de 12.8 millones de 
toneladas, lo que representa el 64.9% con respecto al total. 

El hecho que la producción de zonas de temporal se vea 
seriamente disminuida durante este periodo, representa serios 
problemas no sólo socieconómicos al ser afectados miles de 
campesinos en sus fuentes de trabajo, sino también el abasto 
nacional de alimentos; debido a que este tipo de zonas de cultivo 
representan la fuente principal de aportación. 

Asi entonces, nuestro pais desde los anos setenta se ha vista en 
la necesidad de importar crecientes cantidades de maiz. 

En el período 1988-1990 las importaciones llegaron a 3.7 millones 
de toneladas anuales, de un total de importaciones de granos de 
6.8 millones de toneladas para el mismo periodo. 

le 



"La producción de maiz en el periodo 1988-1993 estuvo asociada a 
cuatro tactoree principalea: 1) una muy atomizada y mayoritaria 
superficie de temporal; 2) un comportamiento erratico Y 
decreciente de la producción temporaiera; 3) el estancamiento ce 
sus rendimientos, aunque no en el regimen de riego, y 4) los 
factores climatológicos aequiae)."2 

Por otro lado, ea importante mencionar que para la produccion de 
temporal existen tres grandes regiones productoras: el norte, 
centro y sureste. 

De 1979 a 1990, el 53.0% de• la producción de maiz de temporal se 
concentra en las dos ultimas regiones antes mencionadas, que 
están conformadas por seis estados con los ingresos agricolas 
mas bajos de la .Republica Mexicana. Jalisco, México y Chiapas 
aportaron 41.0% de la produccion total en el periodo de 1987-1990. 
Cabe mencionar, que el Estado de Jalisco disminuyó notablemente 
ou producción, abandonando su lugar de primer productor, debido 
principalmente a la falta de rentabilidad en el cultivo 

La gran heterogeneidad regional se debe en parte por al aumento 
de los cultivos de sorgo y 	trigo, que desplazan al maiz en 
tierras, tecnologia .de produccion y uso de mano de obra. 

MURO 2: LA PRODUCCION DE RAIZ 

ANO 	 VOLUMEN 	 PRECIOS 
UE PRODUCCION 	(PESOS/TON) 

(M/TON) 
3'10000 

43b490 

636000 

71b000 

Y 00000 

1993 	 1414.1 	 110000 
istiENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 
MEAICO, 1992. 

Para 1991 y 1992, podemos observar un ritmo mas lento en el 
crecimiento de la producción total, debido a que las zonas de 
temporal son las que presentan incrementos mas bajos en 
oomparacion con las zonas de riego; esta tendencia se explica por 
la disminución de los precios por estos mismos anos. 

2. HUYES, MUÑOZ Y OROZCO. Mallete de le cadena da siaiz. [Aviaban 
de Economia No. 22, CID1. Ud. Solar, !léxico 1993, p.2 

1988 101300 

1989 10953 

1990 14035 

1991 142b2 

1992 14848 



"La producción de maíz en el periodo 19d8-1993 estuvo asociada e 
cuatro factores principales: 1) una muy atomizada y mayoritaria 
superficie de temporal; z) un comportamiento errático y 
decreciente de la producción temporalera; 	el estancamiento de 
sus rendimientos, aunque no en el régimen de riego, y 4) los 
factores climatológicos ( sequias)."2 

Por otro lado, es importante mencionar que para la produccion de 
temporal existen tres grandes regiones productoras: el norte, 
centro y sureste. 

De 1979 a 1990, el 53.0% de la producción de maiz de temporal se 
concentra en lee dos ultimas regiones antes mencionadas, que 
están contorneadas por seis estados con los ingresos agrícolas 
mas bajos de la .Republica Mexicana. Jalisco, México y Chiapas 
aportaron 41" de la producción total en el periodo de 1987-1990. 
Cabe mencionar, que el Estado de Jalisco disminuyó notablemente 
su producción, abandonando su lugar de primer productor, debido 
principalmente a la taita de rentabilidad en el cultivo 

La gran heterogeneidad regional se debe en parte por al aumento 
de los cultivos de sorgo y 	trigo, que desplazan al maiz en 
tierras, tecnologia .de producción y uso de mano de obra. 

WADRO 2: LA PRODUCCION DE MALZ 

AÑO 	 VOLUMEN 	 PRECIOS 
DE NODUCCION 	(PE503/T0N) 

(M/TON) 
1986 	 10600 	 .00000 

1989 	 10963 	 4db490 

1990 	 146db 	 636000 

1991 	 142b2 	 71b000 

1992 	 14646 	 V00000 

1993 	 14141 	 110000 
FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 
MEXICO, 1992. 

Para 1991 y 1992, podemos observar' un ritmo mas lento en el 
crecimiento de la producción total, debido a que las zonas de 
temporal son las que presentan incrementos mas bajos en 
comparación con las zonas de riego; esta tendencia se explica por 
la disminución de los precios por estos mismos anos. 

2. REYES, MUÑOZ Y OROZCO. hilituiltLislejasagena de maíz  División 
de liconomia No. 22, CID& Ud. Solar, !léxico 1993, p.2 
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Por otra parte, ea importante mencionar que el 5'1.ex, del volumen 
producido de meiz, es aportado por campesinos que poseen predios 
menores a o hectareas, y generalmente son de temporal. Mientras 
que los que poseen predios mayores de 4v.1 hectareas aportan 
solo 9.3r del total de volumen producido y pertenecen e zonas de 
riego. 

En la década de los ochenta se observa un mayor incremento en 
los rendimientos de la producción totai, pasando de 1.t3 
toneladas por hectarea en 1980 a 3.0 toneladas por nectarea en 
1990; ea decir se incrementa en tio.0:1;, en el periodo antes 
mencionado. 

Ln lo que respecta a los rendimientos en las zonas de temporal 
en .198d presenta 1.4 toneladas por nectarea pasando 2,3 toneladas 
por hectárea en 1992, lo que represento un incremento de d4.3% 
para ese mismo periodo. 

Sin embargo, en los primeros anos de esta década de loe noventa, 
se observa un incremento del beZ en los rendimientos; 
principalmente por que en las zonas de riego los rendimientos son 
más altos; debido. al aumento de la superticie cosechada y el 
apoyo de la inversion publica y privada a la produccion. 

De 1988 a 1992, los rendimientos de las zonas de temporal son muy 
bajos en comparación con los de las zonas de riego; un ejemplo 
muy claro es el ano de 1991, en el que las zonas de temporal 
presentan 2.0 toneladas por hectarea y las zonas de riego the 
toneladas por hectarea ( ver cuadro 12 anexo). 

Por otro lado, tambien es importante mencionar que entre los 
principales Estados productores de este cereal en la republica 
mexicana, 	registraron en 1991 los mas bajos rendimientos en las 
zonas de temporal en comparacion con las zonas de riego. M. 
Estado de Oaxaca registró un rendimiento de 1.2 toneladas por 
hectarea, siendo el mas bajo en zonas de temporal, y el mas 
alto se localizo en el Estado de México con 2.b toneladas por 
hectárea; mientras que 	en las zonas de riego el mas alto-
rendimiento tue de 5.4 toneladas por hectarea en el Estado de 
Sinaloa. 



CUADRO 3: RENDIMIENTOS DE MA1Z POR htfl'IDADES 

RENDIMIENTOS 
CION/HA) 

RIEGO TEMPORAL DIFERENCIA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

CHIAPAS N.D N.D 
2.3 

CHIHUAHUA 4.5 2.2 

GUANAJUATO 3.9 1.1 2.8 

GUERRERO 2.6 1.8 u.ti 
1.3 	- 

JALISCO 3.7 2.4 

MEXICO 3.7 2.8 0.9 

MICHOACAN 3.3 1.9 1.4 

OAXACA ,.:.4 LO 1.4 

PUEBLA 3.2 1.3 1.9 

'SINALOA 5.4 1.2 4.2 

SONORA 4.0 N.1 

TAMAULIPAS 3.2 1.1 2.1 

VERACRUZ 3.2 1.1 1.b 

PRk.)M. NAL N.D. 1.9 

FUENTE: REYES, MUÑOZ, Y OROZCO,__Anabsis  de la c_aed...,flzItealiz, 
División de Economia No. z2, CIDE. 1,d. solar, Mexico 1993, p.33 

Del cuadro anterior se puede observar que los estados del norte 
de la republica presentan los mas bajos rendimientos en las zonas 
de temporal, no siendo aei en las zonas de riego, los cuales son 
108 mas altos; mientras que en los estados del centro y sur 
se localizan los rendimientos mas altos en zonas de temporal y en 
riego los mas bajos. 
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3. L1 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTORES MAICEROS 

En el presente apartado se realiza una clasilk:ación de los 
productores de mala; sin embargo, cabe destacar que solo nos 
interesa para la investigación los agricultores minitundistas; que 
cuentan con predios menores a cinco hectareas. 

Una gran cantidad de agricultores maiceros, se dispersan en zonas 
de climas contrastantes asi como la cultura centenaria en el 
cultivo del grano, explican en buena medida la gran heterogeneidad 
tanto de los sistemas de producción como de la competitividad y 
la eficiencia. 

El grupo de productores con predios menores a 5 hectáreas 
concentró 31.7% de la superficie sembrada y aportó 42" del 
volumen total producido; mientras que el restante de los 
productores, ocupó 68.1% de la superficie maicera y generó b7.0% 
de la producción interna. 

Cabe destacar que en este ultimo grupo de productores, se 
destacan los campesinos que se encuentran en superficies de 2 o 
menos hectareas, ya que ocupan el 	48.8% de la superficie 
cosechada total de este grano, y aportan el ;17.6r del volumen 
producido. 

En 1991 el grupo de productores de 2 á menos de hectareas, 
existía un total de 1,955,041 productores en una superficie de 
2,819,801 hectáreas, les correspondia en promedio por productor 
1.4 hectáreas; mientras que un grupo de 9,169 de campesinos con 
superficies de 20 a más hectareas, poseian una superficie 
cosechada de 314,894 hectareas, en promedio por productor le 
correspondía 34 hectareas. 

Las cifras anteriores nos demuestran claramente que la producción 
de maíz es principalmente es de temporal, y que un porcentaje muy 
alto.de los productores se encuentran en este tipo de zona, con 
superficies menores a 5 hectareas. Asi entonces uno de los 
principales problemas para elevar el nivel de productividad es el 
minifundio. 

Según diversos trabajos de investigación sobre los productores de 
maíz , estos se han clasificado de la siguiente forma: 

Los compradores netos del grano, los productores autosuticientes 
y los vendedores netos del grano. En el primer grupo se incluyen 
los productores de autoabaeto estricto es decir los consumen 
todo lo que producen y que no alcanzan la autosuficiencia, ios 
productores que venden parte o toda la producción para después 
comprar nuevamente en el mercado subsidiado, en las tiendas de la 
Conasupo. 

a5 



En e segundo grupo se encuentran Loe productores 
autoeuticientea, que estan coniortnados por los productores de 
autoabasto eetricto que no participan o lo hacen erraticamente en 
los mercados de maiz, ya que la generación de excedentes, se 
presentan mas bien por iactorer aleatorios, qu.e por• decisiones 
del productor para incrementar sus rendimientos. 

En el Ultimo grupo de los excedentes ne upe puede o no ‹:;orisumir el 
cereal que produce, y vende excedentes en el mercado. 

;Según divereoe autores se estima que íos campesinos del icitarioe 
y autosuficientes constituyen de 50.0;v> a 60.0M, del total de loe 
productores maiceros. 

Lo cual nos indica que una gran parte de la producción se destina 
al autoconsumo; y aunado a este problema se agrega la 
deseatimulación que existe en la producción que se destina al 
mercado nacional por la baja rentabilidad. Agravándose la situación 
de abasto nacional . 

Por otro lado, "Considerando criterios de productividad y 
concentración de los recursos, estructura y tamaño del mercado, y 
la participación del gobierno en el abasto, producción y 
comercialización del mala, se pueden determinar cuatro tipos de 
ambientes económicos en los que participan los pequeños 
productores temporaleros de maiz en México. Hemos denominado 
estos ambientes: 1) moderno subsidiado, 	2) semimoderno, 	3) 
marginado caciquil y 4) competitivo tradicional ."3 

En el primer grupo los recursos son abundantes y. productivos, 
los productores gozan de apoyo e infraestructura pública para la 
producción, acopio y comercializacion, asi como subsidios a la 
producción via precio de garantía, acceso al abasto y a la 
comercialización, acceso a créditos, asistencia técnica e insumos, 
etc. La intervención del Estado es determinante para los 
productores. Actualmente este ambiente se encuentra en serios 
problemas a causa del abandono de la politica de regulación del 
gobierno. 

3.VARIOS AUTORES. ROBLES , GARC1A, Y BARRIOS. it'clonozna Mexicana, 
"Fallas estructurales del mercado de maiz y la lógica de la 
producción campesina Onicroeconomia del 	autoabasto y 	la 
autosuficiencia)". Vol.111, núm 2, México, segundo semestre de 
1994. 



El segundo grupo es et mas extendido entre tae zonas 
temporaieras montanosas dei pais. Los recursos son poco 
productivos. bxiste un abasto desarrollado (generalmente por la 
participación del gobierno atreves de tiendas Conasupo locales) de 
maiz de baja calidad para lde tamiliae deticitarias. Loe 
productores cosechan del grano criollo de alta calidad, y como el 
mercado local es pequen°. la mayor parte de loe excedentes tienen 
que venderse en mercados regionales o en centros oficiales de 
acopio, pero el apoyo publico es nulo, para la producción y 
comercialización regional del maiz criollo, por lo que se vende el 
precio neto de costos de transacción, interior al precio de 
garantía, y algunas veces, inferior al costo monetario unitario). 

El tercer grupo se presenta en localidades marginadas con 
recursos escasos y altamente concentrados. El apoyo 
gubernamental para la producción y comercialización es 
prácticamente nulo y también existe poco o ningún abasto de maiz 
de baja calidad por parte de las dependencias del gobierno para 
las familias deficitarias. La oferta está determinada por 	la 
producción de unos pocos campesinos excedentarlos o la acción de 
acaparadores, el mercado local es pequeño e imperfecto, e 
imperan precios monopólicos u oligopólicos, así como bandas de 
precios estacionales. 

En la actualidad este ambiente puede estar aumentando debido a la 
reducción de la participación del Estado en 	el abasto de 
alimentos en las comunidades rurales. 

El cuarto grupo se caracteriza porque los recursos locales son 
muy abundantes y su distribución es relativamente homogénea, y 
la gran inayoria de productores ee abastece por completo. Se 
caracteriza 	por existir alta 	productividad 	"natural" de los 
recursos materiales, humanos y organizativos de la población. 
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CUADRO 4: AMBIENTES ECONOM1COS DE LA PRODUCCION DE MAll Dli 
TEMPORAL EN MEXIOO. 

Tamaho y 	Abasto 	subsidios 	Productividad Distribución 
estructura publico 	publicas 	de recursos de recursos 
del 	de maiz 	a la 	locales 
mercado 	 producción 

y comercia- 
lizacion 

Moderno Grande: 	Determi- Determinante Alta 	 liomogeneo o 
subsidiado dirigido 	manta 	 medianamente 

por 	 concentrada 
politica 
publica 

Semi- 	Pequeño: 	Determi- Escaso o nulo Baja 	 Homogénea o 
moderno dirigido nante 	 medianamente 

por 	 concentrada 
politica 
pública 

Marginado Pequeño: 	Escaso o Escaso o nulo Baja o 
caciquil imperfecto nulo 	 mediana 

(monopolio° 
u 
oligopólico 

Fuertemente 
concentrada 

Competitivo Mediano: 	Escaso o Escaso o nulo Mediana o 	Homogénea o 
tradicional competitivo nulo 	 alta 	 medianamente 

regulado 	 concentrada 
por 
colectivi- 
dad 
local 

FUENTE: 	VARIOS AUTORES. ROBLES, GARCIA, Y BARRIOS. Econotula 
Mexicana  "Fallas estructurales del mercado de maíz y la lógica de 
la producción campesina (microeconoinia del autoabasto y la 
autosuficiencia)". Vol. III, núm. 2, CIDE, Nueva Epoca, México 
segundo semestre de 1994, P.235 
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3. 2 SUPERFICIE COSECHADA DE MAIZ EN ZONAS DE TEMPORAL. 

De 1970 a 199J, la superficie cosechada total en el cultivo de 
maiz se ve disminuida a una tasa de 1.4A; pero es importante 
mencionar que al comparar esta misma variable en el periodo de 
1970 a 199J, presenta una tasa de crecimiento negativa de 1J.4%, a 
pesar de que son tres anos de diferencia en loe periodos 
comparados. Lo anterior se expiica por que un gran numero de 
tierras en las 	que se cultivaba el grano, ahora se siembran 
otros cultivos por ser mas rentables, como son el sorgo y trigo 
principalmente; ademas que muchos campesinos maiceros han 
abandonado sus tierras pare emigrar a las ciudades en busca de 
mejores oportunidades. 

Este comportamiento errático en la superficie cosechada total se 
acentúa principalmente en los últimos anos; asi por ejemplo en 
1993 esta variable cae a una tasa negativa de 6.0% con respecto 
al mismo periodo del ano anterior, siendo la más baja de 1988 a 
1993. 

(MAMO 5: SUPERFICIE. COSECHADA DE MAIZ 

ANO 

1970 
1971 
1972 

RIEGO 
(Miles has) 

458 

'14 

TEMPORAL 
(Miles has) 

6982 
7263 
6853 

TOTAL 
(Miles has) 

'/440  
7692 
/292 

1973 583 '/023 7606 
197 4 645 6072 6717 
1975 678 6016 6694 
1976 725 6058 6783  
1977 979 6761 7740 
1978 947 6244 7191  
1979 856 4725 5581 
1980 1116 5661 6768 
1961 981 6688 7669 
1982 1009 481b 5824 
1983 951 6470 7421 
1984 
1985 

883 
978 

6010 
6612 

6893 
7590 

1986 927 5490 6417 
1987 910 5891 6801 
1988 826 5680 6506 
1989 932 5636 6468 
1990 931 6406 7339  
1991 1155 5792 6947 
1992 6854 
1993 6440 

KJEN'l'E: REYES, MUÑOZ, Y ORuZUO. Analisis de la cadena de maiz, 
invisión de Economia No. 22, (ADE. Ed. Solar , México 1993, 	p.32 
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SUPERFICIE COSE01ADA CEL MAIZ (MILES DE HECTAREAS) 
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La superticie cosechada de temporal de 1988 a 1990 tiene un 
promedio anual de 6.9 millones de hectareas, mientras que la 
superticie cosechada total para este producto tiene un promedio 
de 6.7 millones de hectareas para el mismo periodo, por lo que la 
superticie cosechada en zonas de temporal representa el 88.0% en 
este mismo lapso. 

Para 1989 con respecto a 1988 el cereal de temporal decreció en 
su superticie cosechada en 2.5%, y para 1990 aumento a 16.8% con 
respecto al mismo período del ano anterior tver cuadro 11 anexo). 
En este último periodo se alcanza a distinguir una tiuctuacion mas 
alta en los incrementos debido a que en 1990 se da un giro a la 
politice económica agropecuaria. 

De 1991 a 1992 se observa un• promedio anual en la superficie 
cosechada de 5.9 millones de hectareas en las zonas de temporal, 
Y en lo que se retiere a la superticie cosechada total de este 
producto se obtuvo un promedio anual de 6.9 millones de 
hectáreas, por lo que las zonas de temporal representan el 85.5% 

En 1991 la superficie cosechada en zonas de temporal cae 9.6% con 
respecto al mismo periodo del ano anterior; para 1992 esta misma 
variable crece 4.0%, lo que refleja la inestabilidad en 	la 
superficie, cosechada. 

Cabe mencionar, que en el periodo de estudio 1988-1992 	la 
superficie cosechada en zonas de temporal tiene una tendencia 
negativa. 

En 1970 las tierras de temporal representaban el 94.0% del total 
de la superficie cosechada, mientras que para 1990 se reduce 
este porcentaje a 85.0%; es decir disminuye de '1.4 a 6.4 millones 
de hectáreas; sin embargo cabe mencionar que contrariamente a lo 
anterior, 	la superficie de riego se ve incrementada en este 
mismo periodo a una tasa de crecimiento de 103.3% 

De 1988 a 1990, la superticie de temporal representaba el 15.0% 
con respecto a la superficie cosechada total, pero de 1991 a 
1992 su participación pasó a 65.0%; ademas que presenta tasas 
de crecimiento muy bajas en comparacion con la superficie 
cosechada de riego; asi por ejemplo en 1991 la superficie 
cosechada de temporal cae a una tasa ae crecimiento de -9.6% con 
respecto al ano anterior 	y la superficie cosechada de riego' 
crece a 24.0% con respecto al ano anterior. 

De 1988 que esta misma variable representa con respecto al 
total de superficie cosechada el 8 i.070, mientras que para 1992 
sólo fue el 82 por ciento. 



munado a lo anterior, ea importante mencionar que el ed.2% de la 
superficie cosechada, se caracteriza por estar conformada por 
predios menores a cinco hectareas, en tos cuales se concentra el 
92.0% del numero total de productores; mientras que 31.82 de la 
superficie cosechada total es sembrada por el 8M% del total de 
productores. 

Dentro de los predios menores de cinco hectareas, se destacan 
los predios de dos o menos hectareas, ya que ocupan el 33.2% de 
la superficie cosechada total; ademas que aportan el 24.1% del 
volumen total de produccion y representan el tib.5% de los 
productores maiceros. Contrariamente a lo anterior, solo 12% de la 
superficie cosechada se encuentra formada por predios mayores de 
12 hectáreas y el porcentaje de productores es 1.4% respecto al 
total. 

En la superficie cosechada de maiz existe un gran problema, 
debido a la inmensa cantidad de predios muy pequenos unas del 
50%),. que obtienen rendimientos decrecientes, por lo que sus 
niveles de rentabilidad son bajos, y no alcanzan a cubrir en 
algunas ocasiones los costos de produccion; desestimulandose de 
esta forma 	la producción principalmente en los agricultores de 
escasos recursos. 



3. 3 COSTOS LE PRODUCCIUN DEL MAIL 

Los costos de produccion de maiz son el pago del uso de insumos 
(fertilizantes, semillas, pago de agua etc.), mano de obra y 
tracción mecanice. 
En los predios mas pequeilos los costos de producción son muy 
elevados, en comparacion con los de las grandes extensiones de 
tierra. 

En 19i)1, por ejemplo en predios de 1 a '2 hectareas, el costo de 
producción fue de 873 miles de pesos por tonelada, mientras que 
en predios de 12 a 16 hectáreas iue de 416 miles de pesos por 
tonelada; es decir menor en un 52.3% con respecto al primero. Asi 
entonces los predios mas pequenos, reciben los beneficios mas 
bajos, debido a que se vende el grano en el mercado según el 
precio de garantia. Por ejemplo, en las superficies de 1 a 2 
hectareas se obtuvieron beneficios negativos por lbb miles de 
pesos por tonelada en 1991. Cabe destacar que este mismo tipo 
de predio aporto 13" del volumen producido en el ano antes 
mencionado, siendo el porcentaje mas alto entre loe diferentes 
tamaños de predios. 

CUADRO 6: COSTOS DE PRODUCCION DEL MAIZ, 199L 

TAMAÑO DE 
PREDIO 

COSTO PRECIOS BENEFICIO 

0-1 846 715 -131 
1-2 8'i3 115 -158 
2-3 138 115 -23 
3-4 623 714 91 
4-5 693 115 22 
5-6 640. 114 114 
6-1 5'/ 5 /14 139 
'/-8 589 715 126 
8-12 615 114 99 

12-16 416 114 298 
16-20 431 'ilb 2'/8 

Más DE 20 483 714 231 
FUENTE: REYES, MUÑOZ, Y OROZCO. Analisi2 de 	la cadena de maíz. 
Pivieion de Economia No. 22, CIDE. Ed. Solar, México 1993, p.3'/ 

aunado a lo anterior, los beneficios mas altos se localizan en 
los diferentes predios de 12 a 16, 16 a 20 y 20 en adelante 
hectareas, que juntos representan 	el 	1.4% del • total de 
productores. Esta situación se agrava aun más, debido a que la 
apertura comercial implicara competir con Estados Unidos de 
América, que cuenta con costos de producción y precios muy 
bajos, en comparación con los nacionales, ademas de que gran 
parte de su producción esta subsidiada. 
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3. 4 PRECIOS DE GARANTIA DEI, MAI 

Con el gobierno de Carlos Satinas de Gortari se inicio una 
reestructuración del sector agropecuario. La politica iniciada en 
1966 con la concertación del primer Pacto, P.S.E., marco un cambio 
en los precios de garantia ya que ee congelaron, en el cultivo del 
maiz. 

Para los siguientes anca, los aumentos de loe precios de garantia 
siguieron de cerca la tasa de inilacion; por ejemplo la cosecha 
primavera-verano de 1968 se elevaron 51% (equivalente al l.N.P.C.) 
y a 'Diales de octubre de 1969 aumentaron 1.17. tel indice creció 
19.7%) y en enero de 1990 se anuncio que habia dos precios para 
el maiz que se ajustarian en julio a 31.9% el blanco y 15.0% las 
variedades no blancas; para octubre, habría otro aumento, lo cual 
eigAificaria un crecimiento anual de 46.2% y 21.0%, 
respectivamente. Este tratamiento politico de los nuevos precios 
creo importantes expectativas entre loe productores quienes 
respondieron con un incremento de la produccion de 11.1 a 14.7 
millones de toneladas. Los precios del cereal blanco, presentan en 
1990 una tasa de crecimiento de 53.5% con respecto al mismo 
periodo del alio anterior, mientras que el no blanco alcanza solo 
una tasa de crecimiento de 26.0% con respecto al mismo periodo 
del ano anterior. Cabe destacar, que en el periodo de 1968-1992 
se observan crecimientos positivos para ambos tipos de precios. 
Sin embargo en 1991, el blanco solo alcanza una tasa de 
crecimiento de 6.5% con respecto al mismo periodo del arlo 
anterior, y 1992 el no blanco presenta un crecimiento de 5.2% 
con respecto al mismo periodo del ano anterior 

En lo que se reriere a los precios internacionales durante el 
periodo 1989-1992, se puede observan decrecimientos a lo largo 
del periodo. 

MAMO 7: VARIACIONES DE LOS PRECIOS DEL HAIZ EN EL MERCADO 
NACIONAL E INTERNACIONAL (PRECIO POR TONELADA) 

AÑO 	 CONTADO 	 CONTADO 

	

INTERNACIONAL 	 NACIONAL 
1989 
1990 	 -1.0 	 28.0 
1991 	 -1.0 	 12.e 
1992 	 -3.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuadros 23 y 25 

Los bajos precios en el mercado internacional representan una 
gran desventaja para nuestro pele, debido que es mas barato 
importar que producir; por lo que los agroinduetriales nacionales 
deciden comprar en el exterior, desestimulando a la produccion 
nacional principalmente entre los pequenos productores, los cuales 
cuentan con escasas o nulas ganancias. 
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En 1991 y 1992 el precio del maíz cayo en terminos reales; 
aestacandose el segundo ano que registro una calda de 15.1% con 
respecto al al valor de los ultimos lb anos. 

Estos precios provocan la calda de le produce ion y i buperticle 
cosechada. 

En 1993 y 1994, los precios de garantia 	continuaron una 
tendencia negativa, destacandose particularmente el ultimo ano 
que presentó una variación a la baja de 0.1% con respecto al 
mismo periodo del ano anterior. 

CUADRO 8:PRECIOS NACIONALES i INTERNACIONALES DEL MA1Z 1989- 
1992. 

AÑO MERCADO 

Maiz 
blanco 

% 

NACIONAL 

Maiz no 
blanco 

MERCAD 
u 

bbturos 

INTER. 

X Contado Yo 

1988 345000 345000 

1989 402500 16.7 402500 16.7 100 9'1 

1990 618000 53.5 51.5000 28.0 99 -1.0 96 -1.9 

1991 658000 6.5 680000 12.6 96 -J.0 94 -1.9 

1992 732500 113 610000 6.2 94 -2.1 92 -3.2 

1(UENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS 
NOTA: Los precios nacionales se obtuvieron de 	promediar los 
ciclos primavera-verano de cada ano. 	Los precios estan 
establecidos por CONASUPO. 
Los precios internacionales se encuentran expresados en doiarea. 
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Por otra parte, con te apertura comercial el gobierno busca 
alinear los precios agricolae del paie con iOS internacionales. 
aunque el maíz y frijol reciben trato de excepcion, tanto en el 
programa ae modernización agropecuaria 1990-1994, como en le 
renovación del P.E.C.b, que se anuncio que los precios de garantia 
se ajustaran de acuerao con el indice nacional de precio's al 
consumidor y con la tendencia de los precios internacionales. 

Al ser la eonasupo el principal importador de grano para 
complementar la oferta interna, resulta que el propio botado ha 
sido un -competidor-  de si mismo y, a la vez, ello a permitido 
sostener los precios de garantia a la baja. La i,onaeupo ha 
mantenido las compras internas y a disminuido la unportacion. 

Pero sin embargo, esta politica a causado una reduccion en 10S 
precios reales, no solo del maíz sino también de todos loe 
productos agropecuarios, y con ello a empeorado el de por si 
desventajoso intercambio con íos otros sectores de la economía, 
al reducir loe ingresos reales de los productores. 

El efecto es especialmente desastroso para loe productores de 
granos, dado que el gobierno consideró que era mas barato 
importar que producir. 

El esquema de apoyos al productor interno del grano, basado en 
la politica de precios de garantia hasta 1991, estuvo integrado 
por los siguientes programas: La compra del grano a precio de 
garantia, el cual incluye un apoyo al ingreso del productor; el 
programa de apoyo a la comercialización ejidal (PACE), que esta 
dirigido a loe productores de temporal de bajos ingresos; el apoyo 
a la comercialización del grano a través del suministro de 
costales, y el apoyo monetario al proceso de comercialización 
para gastos de operación, administración, servicios personales y 
costos financieros. 

A partir del ciclo otoño-invierno de 1993, se establece el 
Programa de Apoyo al Campo (lrocampo), con tos objetivos de 
eliminar las distorsiones de los precios relativos, compensando a 
los productores nacionales por los eubsidioá que reciben 10S 
productores externos; así se pretende que en un horizonte de 15 
anos se eliminen los precios de garantia y se sustituya por' un 
apoyo por hectarea de: N$330 por hectarea para el ciclo otono-
invierno de 1993, y de N$350 para el de primavera-verano de 1994. 
El programa definitivo supone definir el apoyo de los rendimientos 
regionales del cereal, y la disponibilidad fiscal. 

El apoyo que reciban los productores, en especial los pequeños 
por parte del gobierno es fundamental para el cultivo, debido a 
que la mayoría de los agricultores de este cultivo carecen de los 
recursos indispensables, para continuar en esta actividad. 

gt1 



El abandono total del isstado a lae actividades productivas. 
representa un grave problema ante la apertura comercial, que 
implica ia competencia con grandes potencias, que cuentan con 
tecnotogia avanzada, maquinaria , subsidios e insumos suricientes. 

CUADRO 9: SUBSIDIO EQUIVALENTE AL PRODUCTOR DE MAIZ EN bwRitbus 
PAISES, 1987-199L 

(DOLMES KM 
TONELADAS) 

PAISES 1.9d t 	19t3t) 19+39 1.994.) .1d,9.1 

MEXICU 124.8 114.3 4b.0 99.0 92.0 

E.E.U.U. b4.0 49M 31.0 23.0 28.0 

CANADA 35.2 26.0 21.0 25.5 29.1 

C.C.E. 150.0 85.b 66.0 116.0 120.'t 

O.E.C.D. 78.3 67.b 45.4 53.3 57.0 

FUENTE: REYES, MUÑOZ, Y O1UZCU. Analisis de la cadena de maíz  . 
División de Economia No.22, CIDE. Ed. Solar, México 1993, p.39 

En el cuadro anterior, se puede observar claramente que México 
cuenta con altos subsidios, 	en comparacion con los paises 
integrantes del Tratado de Libre Oomercio; así que esta situacion 
implicara una gran desventaja para nuestro pais. la que tal-Kira/1 
que competir 	los productores mexicanos en el mercado en el 
mediano plazo sin el apoyo de los subsidios. 

Sin embargo, cabe mencionar que de 1987 a 1991 México ha 
disminuido sus subsidios en 92.6X., mientras que Estados Unidos 
de América y Canada en el mismo período sólo los han reducido 
en 48.1% y 28.6% respectivamente. Lo que nos indica que en 
nuestro pais ha realizado una desproteccion indiscriminada a la 
producción de maíz. 

De esta torna los precios de garantía no son competitivos a nivel 
internacional, así que importar es mejor para los agroindustriales; 
y resulta poco atractivo para el productor de maiz en México 
producirlo. 
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3. 5 BALANZA COMERCIAL DEL MA1Z 

En el mercado nacional se han mantenido cerradas las 
importaciones de maiz. Las compras externas se controlan con 
permisos previos y soto se autorizan 	a 	la 	Gonaaupo, las 
industrias transformadoras del grano y al sector pecuario. 

CUADRO 10: PRINCIPALES INDICADORES DE MAIZ 19V0-1993 

AliU 

	

PRODUCCION 	IllPORTitelOtIES 	EXPoRTACIONE8 

	

(Mil 'len) 	(Mil Ton) 	(Mil Ton) 

1970 8679 782 2.5 
1971 9786 18 274.4 
19'12 9223 204 425.8 
19.7.3 8809 1145 31.5 
1974 7848 128 2 1.6 
197 b 8449 2661 6.3 
1976 8017 914 4.1 
1977 10138 198b 1.4 
1978 10930 1416 1. r 
1979 8458 746 1.5 
1980 1237 4 4187 0.4 
1981 14550 291.-.$4 1.0 
1982 1067 250 0.2 
1983 13188 464b 0 
1984 12189 '2428 0 
198b 14103 2223 3.7 
1986 11721 1(03 4.8 
1987 11807 3603 8.4 
1988 10600 3302 e.o 
1989 10948 3849 1.6 
1990 146.35 4102 8.'1 
1991 14252 1422 lo 
1992 14848 1306 18 

1993e/ 14141 198 
FUENTE: 	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULIC08. 
MEXICO, 1993 
e/ Cifras estimadas 

N pesar de lo anterior, las importaciones pasaron de 
aproximadamente 1 millón de toneladas anuales en la década de loe 
setenta a un promedio de 3.2 millones por ano en el siguiente 
decenio. En la década de los ochenta existe un gran incremento de 
las Importaciones de maiz, principalmente en los ultimes anos de 
esta década, debido al cambio en la participación de Conasupo en 
las importaciones, que hasta 1987 fue de 111.8,1, y en 1.991 se 
redujo a sólo 	. 
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In 19b3 la L:onasupo solo realizo el b3.5.0X de ias compras totales 
de maiz, mientras que 1991 solo llegaron al .30.776 (ver cuadro lb 
anexo). El volumen restante tue realizado por el sector privado 
tindustria productora de maiz 19.0X, industria almidonera 13.0X, y 
sector pecuario 21.J.0M. 

Cabe mencionar, que el alto porcentaje que se destina al sector 
pecuario, se debe al cambio de patrón en la alimentación desde la 
revolución verde unayor consumo de carne). 

En la década de los noventa disminuyó notablemente las 
importaciones de maíz realizadas por eonaeupo, llegando a cero en 
1992. Sin embargo a partir de 1990 se incrementan las compras de 
maíz en el mercado nacional; llegando 1991 a una tasa de 
crecimiento de 42.47,b con respecto al mismo periodo del ano 
anterior (ver cuadro lb anexo). 

A pesar de que han disminuido el monto de las importaciones, en 
los ultimos años, 	ello no ha significado un incremento 
considerable en las exportaciones que alcanzan en 1992 una tasa 
de crecimiento de 14.4 	con respecto al mismo periodo del ario 
anterior. 

El pequeño incremento que se ha dado en los ultimos años en las 
exportaciones se ha debido a las excesivas compras externas que 
Be habían venido realizando, ya que al no poder mantener por 
mucho tiempo almacenado el maíz se decide vender a otros paises. 

La producción nacional no a alcanzado a cubrir la demanda total 
de nuestro bale implicando un grave problema ya que representa 
este grano uno de los alimentos basicos para la mayoria de loa 
mexicanos, principalmente para los estratos sociales de ingresos 
mas bajos. Aunado a lo anterior como ya se ha mencionado la 
producción continua desestimulando. 
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3.6 CONSUMO 1111 MA1Z 

En lo que se relieve al uso o destino del maiz, se encontró que 
en 1991, en el consumo humano represento 81.1ra, consumo animal 
t;.3:,  y para la industria de transiormacion t3.7:1, del consumo total. 
El restante h.91, se distribuyó entre semilla para siembra y 
existencias tinalee. 

De las cifras anteriores, podemos decir que la producción se 
destina principalmente como alimento, ya no tanto por su valor 
nutricional, sino por tradición muy arraigada en nuestro pais, y 
por lo tanto son grandes los porcentajes que se destinan al 
consumo humano 

lid entonces, uno de los productos mas importantes elaborados 
con este grano, es la tortilla, ademas su consumo es muy elevado 
en nuestra población. 

En 11-.1819, el gasto total dedicado al cereal en los hogares se 
orientó en tidYc al consumo de tortilla, en tanto que el gasto 
dedicado al consumo de maiz en grano rue de 23.01.. 

La composicion del consumo en las zonas urbanas tue de lb.« en 
tortilla y de solo 7.27 en grano; en tanto que en las areas 
rurales dicha proporción tue de 31J.4 y 4b.0:%, respectivamente. 

Por otro lado, es importante destacar que el gasto de este 
cultivo en los hogares es muy alto en loe 	que cuentan con 
menores ingresos, sin embargo va disminuyendo 	entre mas 
aumento el nivel de ingresos. 

Ademas que también se observa que se consume mas como tortilla 
en las zonas urbanas y como grano en las areas rurales. 

El maiz en la alimentación de los mexicanos es tundamental, pero 
principalmente en las zonas rurales, ya que en el campo es donde 
se encuentran las dos terceras partes de la población en pobreza 
extrema.. 

Aunado a lo anterior, ha representado un embolo muy importante 
en nuestra cultura, ya •que desde la epoca prehispanica tue la 
base de la alimentacion mexicana. 
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CUADRO 11: PARTICIPAC1ON DEL MAIZ EN EL GASTO DE LOS HOGARES 

DECILES DE HOGARES GASTO EN MAIZ RESPECTO A: 

	

ALIMENTOS 	 TOTAL 

1 	 11.4 	 6.4 
11 	 11.6 	 6.0 
111 	 9.6 	 0.1 
IV 	 7.5 	 1.0 
V 	 7.6 	 .3.6 

VI 	 6.1 
V11 	 5.5 	 2.5 
VIII 	 2.1 

IX 	 4.3 	 1.6 
X 	 9.6 

TOTAL 	 5.8 
FUENTE: Encuesta. Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, 1NEGI, 
1989. 
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PROPUESTAS PARA ELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN 
ZONAS DE TEMPORAL 111 EL alLTIVO DE MAIZ 

En el presente capítulo se pretende proponer alternativas viables 
con el fin de elevar los niveles de productividad en el cultivo de 
maíz en las zonas de temporal, por tal motivo abordaremos los 
principales problemas que existen en esté cultivo. 

La existencia del minifundio en la producción en zonas de 
temporal ha representado el problema tundamental para elevar loe 
niveles de productividad, 	ya que con las superficies tan 
pequeñas con las se cuenta para cosechar, no es posible obtener 
rendimientos crecientes, por lo que una gran parte 	de la 
producción se destina al autoconeumo. 

Según estudios realizados por diversos autores, se observa que 
un poco más ,de la mitad de la producción nacional proviene 
todavía de tierras de temporal propiedad de campesinos, de esa 
cantidad, casi 50% se guarda para el consumo familiar. Cabe 
destacar que los altos niveles de autoconsumo reducen hasta 
cierto punto la demanda mercantil, pese a ello, la venta de maíz 
en determinadas regiones y épocas del año es abundante. 

CUADRO L• ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA 
PRODUCCION DE MAIZ 1992. 

PRODUCCION 	 TAMAÑO DEL PREDIO SUP. COS. 

190046 	7.8 	MAS DE 5 HA. 	186591 	31.8 

2248927 	92.2 	MENOS DE 5 HA. 	3989442 	68.2 

FUENTE: REYES, MUÑOZ, Y OROZCO. Aliddtsis de la cadena de maíz  
División de Economía 	No. 22, 	GIDE 	Ed. Solar, 	México 1993, 
p.35 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la información oficial en 
1992 el 39.6% de los productores laboraban en predios que tienen 
una superficie de 0.8 hectáreas en promedio. Y sólo el 0.4% de 
los productores siembran superficies que en promedio tienen 34.3 
hectáreas. Para el primer tipo de productores es casi imposible 
elevar su nivel de productividad debido a su escasa superficie 
cosechada. 
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La problemática en zonas de temporal es desalentadora, por lo que 
se deben establecer mecanismos que coadyuven a elevar los 
niveles de productividad mediante la creación de cooperativas 
entre los pequeños productores con el fin de que puedan 
fortalecer su representación política 	ante el Estado y 	lee 
diferentes instituciones, y de esta manera 	obtener mejores 
concesiones en lo que respecta a precios, 	subsidios, créditos, 
insumos, apoyo a la comercialización y almacenamiento . 

Sin embargo, cabe destacar que durante los últimos años la 
política neoliberal hacia el campo ha sido devastadora, generando 
un crecimiento desequilibrado y una acelerada concentración del 
capital en algunos sectores agroindustriales; lo que ha 
intensificado la pobreza en la economía campesina, la cual tiene 
como base el trabajo familiar y la escasa tecnología para la 
producción. Aunado a lo anterior, se he intensificado la falta de 
apoyo (subsidios, crédito, etc.,) por parte del Estado en la 
agricultura, lo que ha agudizado la crisis por la qu-e atraviesa la 
producción de maíz en zonas de temporal. 

El Estado debe crear políticas agrarias que tengan como fin el 
fortalecimiento principalmente de los pequeños productores 
maiceros, mediante subsidios y créditos que lee permita competir 
eficientemente en el mercado internacional. Es también importante 
que se desarrolle la investigación científica en el sector 
agrícola, principalmente en el uso adecuado de la tierra. 

En un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Cambio 
en el Campo Mexicano (CECCAM), se afirma que la retirada del 
Estado y la ampliación del papel de mercado no bastan para crear 
un nuevo esquema de articulación social ni para lograr la 
modernización del campo. El gobierno debe asumir un papel de 
conducción de la producción, debe proteger necesariamente a este 
sector en los primeros estadios de desarrollo, acompañado de 
inversión pública hasta que hayan alcanzado los aumentos de 
productividad. 

Es evidente que el gobierno mexicano; cuando menos desde 1982 no 
ha asumido su papel de conductor de la producción en el campo, al 
contrario lo abandonado dejando que sea el mercado quién rija los 
destinos de este importante sector. 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 	mediante 
políticas económicas se prepararon las condiciones necesarias para 
promover hacia todos los sectores productivos la inversión 
privada principalmente extranjera. 

Asi entonces, el campo no pudo ser la excepción, se realizaron las 
modificaciones al articulo 27, con el fin de revertir la situación 
desfavorable del minifundio, que tiene como trasfondo otorgar las 
concesiones necesarias para que se atraiga la inversión privada 
nacional e internacional, y de esta forma se capitalice el campo,, 
para ser más competitivo, elevando sus niveles de productividad 
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y calidad; sin embargo de ser así, se logrará desplazar de sus 
tierras e miles de campesinos maiceros de zonas de temporal que 
sólo cuentan con su tierra para sobrevivir. 

En esta reforma, se argumentó que ya no existen tierras que 
repartir, por lo que se derogaron todas las disposiciones en las 
que se establecía una reglamentación detallada de los mecanismos 
e instituciones encargadas de la aplicación del reparto, sin 
embargo, con esta disposición se cierran todas las oportunidades 
para que los campesinos que no poseen tierras para cultivar 
jamás las puedan obtener, a pesar de que existen extensiones 
de tierra ociosas, y una gran cantidad de latifundios simulados en 
todo el país. 

Es urgente una 	reestructuración de la tenencia de la tierra; 
mediante una nueva modificación al artículo 27, tomando conciencia 
de la situación de los pequeños productores, sobre todo ante la 
apertura de la economía mexicana con el exterior; ya que en está 
última reforma no fue así. 

"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros 
para adoptar las condiciones que más le convengan en el 
aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el 
ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de 
cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los 
procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán 
asociarse entre si, con el Estado o con terceros y otorgar el 
uso de sus tierras; y tratándose de ejidatarios, transmitir sus 
derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; 
igualmente fijará loe requisitos y procedimientos conforme a los 
cuales la asamblea ejidal otorg*asamblea ejidal otorgará al 	ejidatarlo 
sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se 
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley." 

Con la disposición anterior se da lugar a que muchos de los 
ejidatarios maiceros al no obtener los ingresos necesarios al 
sembrar la tierra deciden vender sus terrenos, para alquilarse 
como jornaleros ó emigrar a las ciudades con el fin de obtener 
mejores ingresos, lo cual es ficticio ya que al llegar a la ciudad 
no tendrán oportunidad de conseguir un buen trabajo, en todo 
caso se ocuparán como subempleados. 

De alguna manera se esta conformando en el campo un nuevo tipo 
de relación social, debido a la existencia de obreros-campesinos 
que perciben un salario por alquilar su fuerza de trabajo, y 
los dueños de los medios de producción. 

En el mismo artículo, se mantiene la disposición en la que "ee 
considera como pequeña propiedad agrícola lo que no exceda por 
individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus 
equivalentes en otras clases de tierra." 
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Además que serán equivalentes una hectárea de riego por dos de 
temporal, por lo que lo pequeña propiedad en zonas de temporal en 
tierras de no muy buena calidad excederán de las 200 hectáreas. 

En el artículo 27 al mantener los límites de la pequeña propiedad; 
Y pretender que las restricciones del minifundio se eliminen por 
medio de dar paso a las asociaciones que 	permitan 	la 
capitalización y el aprovechamiento de mayores escalas de 
producción, se agudiza a la vez más la situación desfavorable en 
la que se encuentran los campesinos, debido a que tendrán que 
competir con grandes productores que cuentan con mayores niveles 
de productividad, mejores precios y calidad. 

Cabe mencionar, que se permite en el mismo artículo a las 
sociedades mercantiles que en actividades agrícolas, puedan 
poseer extensiones de tierra equivalentes a veinticinco veces de 
la pequeña propiedad, es decir que en zonas de temporal podrán 
existir superficies hasta de 5000 hectáreas. 

La intervención de instituciones financieras deberá estar 
garantizada con lo obtención de atractivas ganancias, que muy 
difícilmente se podrá lograr al asociarse con campesinos que 
cuentan con predios menores a cinco hectáreas, 	sólo las más 
grandes extensiones de tierra podrán ser rentables, por lo tanto, 
la disposición anterior no resuelve la falta de inversión que se 
necesita para solucionar el problema de los productores 
minifundistas.. 

La conformación de grandes extensiones de tierra, será una 
situación más favorable para que la inversión privada nacional e 
internacional intervengan en el campo, sin embargo, esto 
representa un grave problema para el abasto nacional, ya que a 
este tipo de inversionistas sólo les interesa los cultivos con 
altos niveles de rentabilidad, por lo que productos básicos como 
el maíz se verían desplazados, lo que representaría un peligro 
para la autosuficiencia alimentaria. 

Continuando con el mismo articulo, en la fracción XVII se expone 
que exclusivamente, se fraccionará los predios que excedan a la 
pequeña propiedad, sin embargo más adelante se afirma que se 
protegerá las mejoras en la calidad que introduzca el propietario 
aunque estos predios excedan de la pequeña propiedad. 

Cabe mencionar que generalmente los predios que cuentan con 
mejor tecnologia, insumos etc., son las superficies más grandes. 
Por lo tanto, lo que se dispone en la fracción XVII no se 
cumplirá verazmente. De esta manera se ven protegidas las 
grandes extensiones de tierra. (Ver Anexo 1 y 2) 

Al seguir manteniendo el tipo de tenencia de tierra actual se 
acentúa cada vez más la problemática no sólo en el cultivo de 
maíz, sino en todo el campo mexicano. 
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Del análisis que se realiza al articulo 27 en el presente texto, 
se puede concluir que le reforma realizada en 1992 por 	el 
expresidente Carlos Salinas de Gortari, fue una de las condiciones 
necesarias para le integración de la economía mexicana e la 
internacional. 

"El objetivo de esta reforma fue establecer un nuevo marco legal 
en el que se ha de realizar la libre competencia de loe dos 
principios organizativos fundamentales de nuestro pais, el privado 
y el cooperativo o comunal indígena, y permitir al ganador 
apropiarse de los recursos naturales del pais para asegurar su 
uso eficiente." 1 

Sin embargo, tal objetivo no se ha cumplido, al contrario se ha 
agravado la crisis del campo mexicano con la entrada del Tratado 
de Libre Comercio en 1994, debido a las grandes diferencias que 
existen en los subsidios otorgados a los agricultores de esos 
paises; asi como a sus mayores niveles de productividad o de 
rendimientos fisicos por hectárea. 

Después de tres años de haberse realizado la reforma, no se ha 
conseguido hasta el momento reactivar siquiera mínimamente la 
menguada economía del agro mexicano; por el contrario, se ha 
acelerado su proceso de deterioro. Así por ejemplo, en los 
primeros cinco meses de 1994 las importaciones agroindustriales 
mostraron una tendencia creciente que supera en un 16% a las 
realizadas durante el mismo periodo del año anterior. El Saldo 
de la Balanza Comercial registró un déficit de 730 millones de 
dólares, lo que representa una cifra de 50% mayor de lo que se 
presentó el año pasado en el mismo periodo. Ante esta difícil 
situación en. el campo, diferentes organizaciones agrarias han 
solicitado que se revisen tales modificaciones al 	artículo 27. 
Sin embargo, el presidente Ernesto Zedillo afirma que seria 
prematuro decir que la reforma no ha tenido éxito, ya que los 
resultados podrán observarse en el mediano plazo; pero reconoce 
que el sector agropecuario no puede satisfacer las necesidades 
de la tercera parte de la población nacional que se encuentra en 
este sector. 

Asi entonces, considera que es necesario una política social 
explícita para el campo que atienda los primeros problemas de 
salud, educación, aprovisionamiento, servicios básicos y 
capacitación, pero no define la forma de concretarla. 

1_ VARIOS AUTORES. ROBLES, GAMA, Y BARRIOS. 	Economia 
~joma "Fallas estructurales del mercado de maíz y la lógica de 
la producción 	campesina 	(macroeconomía del abasto y la 
autosuficiencia)". Vol. III, núm. 2, CIDE, Nueva apoca, México 
segundo semestre de 1994, p. 236 



La posición inconsciente del presidente Ernesto Zedilla ante la 
gravedad de la situación en el campo, nos indica que continuará 
el deterioro de la agricultura mexicana. Es muy importante iniciar 
una nueva reforma al artículo 27 principalmente en los siguientes 
puntos: 

1.- Modificación a la pequeña propiedad, es decir que ya no se 
permita la existencia de predios menores a cinco hectáreas; y una 
distribución equitativa de la tierra con el fin de eliminar el 
minifundio. 

2.- Que se limite aun más a las sociedades mercantiles en lo que 
corresponde a las extensiones de tierra que puedan poseer, 
dando prioridad a las necesidades que existan entre la comunidad 
agrícola, principalmente a los productores que cuenten con 
extensiones menores a cinco hectáreas. 

3.- Que se proteja la integridad de la pequeña propiedad, para 
que no forme parte de las grandes extensiones de tierra que se 
necesitan para atraer la inversión privada tanto nacional como la 
extranjera, mediante la integración de los productores a uniones 
o cooperativas que tengan como fin fortalecer su representación 
política y legal. 

Por otra parte, es importante mencionar que los subsidios que se 
otorgan a los productores agrícolas en Estados Unidos de América, 
Canadá por medio de la CCC (Comodity creditid Corporacion), y los 
países europeos son muy altos en comparación con los que se 
otorga en México; sin embargo el gobierno mexicano no puede 
otorgar los mismo subsidios que se otorgan en los países 
desarrollados debido a la ausencia de una política integral para 
la capitalización de los productores agrícolas, particularmente las 
zonas de temporal. 

Tal situación de desventaja de nuestro país en el Tratado de• 
Libre Comercio, 	representa un grave peligro, 	ya que los 
productores maiceros de las zonas de temporal al competir en el 
mercado con productores extranjeros que venden sus productos a 
precios más bajos se verán desplazados, lo que agudizará aún 
más la crisis en el campo. Cabe mencionar, que no sólo la 
producción de maíz se encuentra desproteguida en la apertura 
comercial sino toda la agricultura. 

Tanto la recesión económica como la apertura del mercado nacional 
ha mermado los ingresos que perciben las familias rurales de la 
venta de sus productos agrícolas. 

Otro de los problemas fundamentales en la producción de maíz en 
zonas de temporal, es el bajo nivel de tecnología que se utiliza; 
lo que da como resultado bajos rendimientos, por lo que la 
producción nacional es insuficiente para abastecer a la demanda 
creciente, y se tiene que satisfacer por medio de las 
importaciones. 
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Es 	importante 	elevar 	los 	niveles 	de 	produc iv idad 	y 
competitividad. Asi entonces es necesario modificar la estructura 
de la tenencia de la tierra mediante la destrucción del mina undio 
y latifundio existente. 

Entre los cambios tecnológicos importantes se encuentran el 
empleo de fertilizantes y la utilización de variedades mejoradas 
de maíz. 

Los fert•ilizant.es han sido empleados desde los años cincuenta en 
nuestro pais, y han contribuido a elevar los rendimientos. 	Sin 
embargo, 	en lo que corresponde a las semillas mejoradas de 
maíz se ha estimado que de 81 variedades de híbridos de 1966 a 
1990, 	sólo se utilizaron de entre 26 a 32 por ciento de la 
superficie cosechada. Este bajo porcentaje en la aplicación de las 
semillas mejoradas se debe a que hay una disparidad entre la 
oferta y la demanda, debido a que existe un mercado oligopólico 
en la producción. 
Otros de los obstáculos, son el abasto irregular de semilla de 
maíz híbrido, la oferta de variedades no aptas para épocas de 
sequía o helada, que afectan a regiones especificas, y los 
reducidos porcentajes de germinación que resultan del deficiente 
almacenamiento de la semilla. 

Con las semillas mejoradas durante mucho anos se ha buscado 
elevar los rendimientos, pero se ha dejado de lado los factores 
agronómicos y socioeconómicos, como las heladas durante las 
etapas vegetativas del cultivo, el agotamiento del suelo, el tipo 
y color. Aunado a lo anterior, es importante destacar que 	en 
nuestro pais existe una gran heterogeneidad en el tipo de tierra, 
por lo que es importante conocer las ventajas y desventajas de 
cada uno de los tipos de tierra, para aprovecharlos mejor para 
los cultivos. 

La gran variabilidad de las condiciones naturales en México, así 
como la escasez de recursos para la investigación, hacen 
necesario dar prioridad a zonas específicas en regiones 
importantes afectadas por los principales factores que limitan la 
productividad de los agricultores. 
El establecimiento de las prioridades requiere un diagnóstico más 
riguroso de los problemas agronómicos, sin perder de vista los 
objetivos y las circunstancias socioeconómicos de los 
agricultores. 

Así entonces, es importante que se fomente aún más la 
investigación sobre las semillas mejoradas, así como también en 
los aspectos agronómicos y socioeconómicos en las diferentes 
regiones de nuestro pais, con el fin de obtener mejores 
rendimientos, sin embargo, lo anterior no será posible sin una 
política de Estado, que apoye a la investigación científica. 

Por otra parte, es importante mencionar que el crédito de la 
banca oficial se ha visto seriamente disminuido en el cultivo de 
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maiz en zonas de temporal, debido a que la tasa de interés 
comenzó a elevarse abruptamente a partir de 154d7. 

CUADRO 2: SUPERFICIE DE RIEGO Y TEMPORAL HABILITADA POR 
BANRURAL 1985-1993 (MILES DE RECURRAS) 

AÑO 

1985 

MAIZ 
RIEGO 

218 

TEMPORAL 

2851 

VARIACION 
RIEGO 

---- 

PORCENTUAL 
TEMPORAL 

1966 241 2932 10.5 2.8 
1987 2613 3029 L1.2 3.3 
1988 240 2992 -10.4 -1.2 
1989 148 1968 -38.3 -34.2 
1990 130 372 -12.2 -81.1 
1991 154 213 18.5 -42.7 
1992 160 217 3.9 1.9 

1993e/ 274 180 71.3 -17.1 
e/ Cifras estimadas 
Fuente: Banco Nacional de Crédito Rural 

Se puede observar en el cuadro anterior, que las superficies de 
temporal son las más afectadas en la disminución del crédito 
otorgado al campo; sin embargo, se ha incrementado 
considerablemente en los últimos arios el crédito de la superficies 
de riego. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la superficie 
de temporal ha sido la menos beneficiada en lo que se refiere a 
los créditos otorgados por la Banca; por ello la importancia de 
una mayor representación a través de cooperativas, para lograr 
una mejor disposición de las autoridades crediticias. 

Otro de los problemas fundamentales a resolver, es tratar que los 
campesinos que utilizan su producción solo para el autoconsumo, 
puedan participar en el mercado nacional. 

Es importante destacar, que un poco más de la mitad de la 
producción nacional de maíz se obtiene de las tierras de temporal 
propiedad de campesinos, cultivadas con métodos tradicionales; de 
esa cantidad se estima que casi 50% se guarda para el consumo 
familiar. 

El hecho que se destine una gran parte de la producción de maíz 
al autoconsumo se debe principalmente a la crisis por la que 
atraviesan este tipo de productores, debido al crecimiento de la 
población en las comunidades rurales, donde se dispone de 
recursos relativamente fijos; y una muy baja rentabilidad del 
cultivo en comparación con otras opciones agrícolas. 

La tradicional transferencia de excedente del sector agrícola al 
resto de la economía, ha provocado también la emigración de los 
campesinos a las ciudades en busca de mejores oportunidades. 
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Sin embargo, esta pérdida de brazos ha traído como consecuencia 
que en los predios pequeños; las mujeres adquieran una 
responsabilidad cada vez mayor en el desarrollo de las labores 
agrícolas. Se estima que alrededor de una tercera parte del toral 
de jornaleros que trabajan en el campo lo constituyen las mujeres 
campesinas. 

Además aumenta la frecuencia con que las mujeres emigran al lado 
de los hombres, para trabajar como jornaleras en las zonas de 
agricultura comercial o buscar empleo en Estados Unidos y 
Canadá. 

El aumento de la emigración rural, y especialmente la salida de 
los miembros de la familia que tienen mayor' capacidad de trabajo, 
puede tener como segunda consecuencia un deterioro notable de 
las prácticas agrícolas de las unidades campesinas productoras de 
maíz. Es importante también destacar que la emigración masiva de 
la población rural puede causar grandes desastres ecológicos. 

Así entonces, es necesario la derogación de las políticas agrarias 
y agrícolas anticampesinas existentes, aumento de la autonomía 
política de los campesinos, la creación de cooperativas de 
producción, comercialización y abasto de los productores, y que 
además también mediante mecanismos propios se pueda obtener la 
infraestructura e insumos necesarios. 

Todas las posibles alternativas viables a la problemática no sólo 
en la producción de maíz en zonas de temporal sino también en el 
campo, deben partir de una política de Estado, que pueda 
establecer los mecanismos adecuados para lograr tales objetivos. 
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CONCLUSIONES 

1.- La hipótesis del trabajo se compruet a. ya que is retoma 
agraria iniciada en 191Y, ha tenido resultados desfavorables, 
para la gran parte de los campesinos maiceros, debnde a que solo 
cuentan con pequehas extensiones de tierra, lile impiden eievar 
sus rendimientos y por consecuencia. sus ganancias. 

2.- El minifundio representa uno de los preciemas mas 1.2roves en 
la producción; cabe mencionar que el dids) le ta superficie 
cosecnada son predice menores de 21L:'1,  nectgrea.,:, 
principalmente son zonas de temporal. 

3.- El maiz se caracteriza por cosecnarse principalmente en zonas 
menores a cinco nectareas y ser de temporal. Cabe destacar. que 
el 92.01 de inDS productores macieros se eneuentran sembrando en 
predios menores a cinco hectaresa. 

4.-La superficie cosechada total del grano de 1956 a 1992 sólo 
se ha incrementado en 17.91, mientras en lo que respecta a las 
zonas de temporal y riego en el mismo periouo se han incrementado 
a 9.5% y 256.11 respectivamente. A pesar del aumento considerable 
de las superficies de riego, sólo el 10:1 de estas zonas se dcdican 
al cultivo de este cereal, mientras que la mayor parte de la 
producción se obtiene de las superficie de temporal. 3in embargo 
el gobierno otorga las mayores facilidades a las zonas de 
riego. 

5.- La situación desfavorable en zonas de temporal, se debe a que 
el gobierno solo ha llevado a cabo politices económicas en las que 
son favorecidas las zonas de riego, en infraestructura, 
maquinaria, insumos, fertilizantes, otorgamiento de créditcs etc., 
dejando de lado a las primeras de la estrategia de modernizacion. 
Por lo que estas zonas no cuentan con la tecnologia necesaria 
para mejorar sus rendimientos, y generalmente utilizan los 
productores métodos tradicionales. 

6.- Debido a la poca rentabilidad que tiene este cultivo, muchos 
campesinos sólo produden el grano para su autoconsumo; se 
estima que más del .50›, de la producción se destina a este fin. 

7.- Antes de la apertura económica las politices agropecuarias en 
este cultivo sólo contribuyeron a favorecer a los grandes 
productores, dejando a su suerte a los pequenos campesinos que 
representan la base de la producción maicera. Pero con la 
Indiscriminado apertura comercial y la puesta en marcha del 
Tratado de Libre Comercio en 1994, se ha agudizado mas la 
problemática de la producción, principalmente en las zonas de 
temporal. 
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d.- Con la apertura comercial, en el sector agricoia hubo un 
cambio abrupto en la politica tradicional, principalmente en éste 
cultivo. A partir de 1994, se tija una cuota de importación de 2.5 
toneladas, que la decofi distribuye en la industria O en los 
molinos; 	pero cuando se 	sobre pasa la cuota anterior, se 
estableció un arancel de 150% sobre el precio LAB molino por 
tonelada, 	lo que hace que las importaciones no sean la mejor 
opción. El cultivo de maiz nacional se ve seriamente afectado, 
debido a que no se puede cubrir la demanda total, aunado a io 
anterior, se encuentra su poca rentabilidad, que trae como 
consecuencia que muchos campeamos abandonen sus tierras, para 
emigrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades. 

9.- La producción de temporal, en su participación porcentual con 
respecto a la producción total ha disminuido apartir de 1991 de 
72.0 	a 65.0 %, mientras que en las zonas de riego su 
participación pocentual aumenta. 

10.- La superficie cosechada total en 1992 con respecto a 1990 
presenta una calda 6.&, mientras que las zonas de temporal en el 
mismo período presenta una tasa negativa de 12.8%; cabe agregar 
que la superficie cosechada de temporal durante 37 años (1956-
1992), solo se incremento a una tasa media de 0.024% anualmente, 
lo cual nos indica lo insuficiente que es la superficie cosechada 
de los productores de este grano. 

11.- Los precios nacionales se han mentenido por debajo de sus 
costos de producción en 1994 y 1995 a -25.9 y -16.4% 
respectivamente. Mientras que los precios al consumidor se han 
subsidiado en los anos de 1993, 1994 y 1995 a 7.5, 22.5 y 21.5% 
respectivamente. Lo cual nos indica que los subsidios antes 
canalizados a los productores hoy se trasladan al consumidor, 
pero en perjucio de los agricultores. 

12.- A partir de 1994, con la devaluación del peso, la situación en 
el cultivo de maiz se complica, debido a que la. producción cayó, y 
se ha importado grandes montos de maíz: Los niveles de 
productividad 	y de renta se han visto disminuidos 
considerablemente. 
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ARTICULO 27 ANTES DE LA REFORMA. 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
limites del territorio nacional. corresponde origir►ariamente a le 
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo le propiedad 
privada. 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización. 
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa 
de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este 
objeto, se. dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento 
de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad 
agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de 
población agrícola con las tierras y aguas que les sean 
indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales y los danos que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de 
población que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en 
cantidad suficiente para las necesidades de su población tendrán 
derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades 
inmediatas, respetando siempre las pequeña propiedad agrícola en 
explotación. 
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos 
naturales de• la plataforma continental y los zócalos submarinos de 
las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales 
como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides 
utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, 
de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivados de la descomposición de las 
rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los 
yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser 
utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; 
el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la 
extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 
Son propiedad de la Nación, las aguas de los mares territoriales 
en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las 
aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se 
comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los 
lagos interiores de formación natural que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus 
afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que 
se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o 
torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o 
esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o 
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intermitentee v sus afluentes directos o indirectos, cwindo el 
cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas. sirva 
de limite al territorio naciondi o a dos entidades teoerativas. 
cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la linea 
divisoria de la República: la de los lagos, lagunas o esteros 
cuyos vasos, zonas o riberas. estén cruzadas por lineas 
divisorias de dos o mea entidades o entre la hepublica y un pais 
vecino: las de los manantialeS que broten en las playas, zonas 
maritunas. cauces. vasos o riberas de loe lagos y corrientes 
interiores en la extension que lije la Ley. Las aguas del subsuelo 
pueden ser libremente alumbradas mediante obras artiticiaies 
apropiarse por el ducho del terreno. pero cuando lo exija el 
interés publico o se atecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo 
Federal podre reglamentar su extracción y utilización y aun 
establecer zonas vedadas. al igual que para las demás aguas de 
propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la 
enumeración anterior, se consideraran como parte integrante de la 
propiedad de loe terrenos por los que corran o en los quese 
encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o mas 
predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de 
utilidad publica. y quedara sujeto a las disposiciones que dicten 
los Estados. 

En los casos a que se retieren los dos parratos anteriores, el 
dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la 
explotacion. el uso o el aprovechamiento de los recursos de que 
se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 
conforme a las Leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones. otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas 
legales relativas a obras o trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se retiere el perrero cuarto, 
regularan la ejecucion y comprobacion de los que se etectuan o 
deban etectuarse a partir de su vigencia, independientemente de 
le techa de otorgamiento de lee concesiones, y su inobservancia 
dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la 
facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las 
declaratorias correspondientes se hayan por el Ejecutivo en los 
casos y condiciones que las leves prevean. Tratándose del 
petróleo y de los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o 
gaseosos, no se otorgaran concesiones ni contratos, ni 
subsistiran loe que se hayan otorgado y la Nación llevara a cabo 
la explotación de esos productos, en los términos que señale la 
Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la 
Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica que tenga por objeto la prestacion de servicio 
público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los 
particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos 
naturales que se requieran para dichos tines. 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de 
la Nación, se regira por las siguientes prescripciones: 



1. 	.D010 108 mexicanos por naeriruento o por rlotu ratizac ion y la :73 

sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de 
las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones 
de explotación de minas o aguas. El Estado podre conceder el 
mismo derecho e loe extranjeros, siempre que convengan ante le 
Secretaria de kelacionee en considerarse como nacionales respecto 
de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de 
sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo le pena, en 
caso de faltar el convenio, de perder en beneficio de la. Nación, 
loe bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. 

En una faja de cien kilómetros a lo largo de lee fronteras y de 
cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros 
adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 

El Estado de acuerdo con' loe intereses públicos internos y los 
principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaria de 
Relaciones, conceder autorización e los Estados extranjeros para 
que adquieran, en el lugar permanente de la resistencia de loe 
Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles 
neceearios para el servicio directo de sus embajadas o 
legaciones; 

II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias. cualquiera 
que sea su credo, no podrán , en ningún caso, tener capacidad 
para adquirir, poseer o administrar bienes raices, ni capitales 
impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por si o por 
interpósita persona, entraran al dominio de la Nación, 
concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se 
hallaren en tal caso. La prueba de presunciones sera bastante 
para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto 
público son de le propiedad de la Nación, representada por el 
Gobierno Federal, quien determinara los que deban continuar 
destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, 
asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o 
cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a 
la administración, propaganda o eneetianza de un culto religioso, 
pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la 
Nación, para destinarse exclusivamente e loe servicios públicos de 
la Federación de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones. 
Los templos que en lo sucesivo ce erigieren para el culto público, 
serán propiedad de la Nación; 

III. Las instituciones de beneficencia, publica o privada, que 
tengan por objeto el auxilio de loe necesitados, la investigación 
científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda reciproca de los 
asociados, o cualquier otro objeto licito, no podran adquirir mas 
bienes raices que los indispensables para su objeto, inmediata o 
directamente destinados a él; pero podrán adquirir mas bienes 
raices que los indispensables para su objeto, inmediata o 
directamente destinados a él; pero pudran adquirir, tener y 
administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que 
los plazos de imposición no excedan de diez arios. 
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En ningun caso las instituciones de es ta indoie podrán estay  bulo  
el patronato, dirección, admunetracion, cargo o vigilancia de 
corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los 
cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquéllos no estuvieren 
en ejercicio; 

IV. Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adquirir, 
poseer o administrar tincas rue ticas. Las sociedades de esta 
clase que se constituyeren para explotar cualquiera industria 
fabril, minera, petrolera, o para algiui otro fin que no sea 
agricola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos 
únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para 
los establecimientos o servicios de los objetos, indicados, y que 
el Ejecutivo de la Unión, o los de los Estados, fijarán en cada 
caso; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme alas leyes de 
instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre 
propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones 
de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en 
administración más bienes raices que los enteramente necesarios 
para su objeto directo. 

VI. Fuera de las corporaciones a que se refieren las tracciones 
III, IV y V, asi como de los núcleos de población que de hecho o 
por derecho guarden el estado comunal, o de los núcleos dotados, 
restituidos o constituidos en centro de población agricola, 
ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o 
administrar por si bienes raices o capitales impuestos sobre 
ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata 
y directamente al objeto de la institución. Los Estados, el 
Distrito Federal y los Territorios, lo mismo que los municipios de 
toda la República, tendran plena capacidad para adquirir y poseer 
todos los bienes raices necesarios para los servicios publicos. 

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas 
jurisdicciones, determinaran los casos en que sea de utilidad 
publica la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con 
dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración 
correspondiente. El precio que se lijará como indemnización a la 
cosa expropiada, se basara en la cantidad que como valor fiscal 
de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea 
que este valor haya sido manifestado por el propietario o 
simplemente aceptado por él de un modo tecito por haber pagado 
sus 	contribuciones • con esta base. El exceso de valor o el 
demérito que haya tendió la propiedad particular por las mejoras 
o deterioros ocurridos con posterioridad a la techa de la 
asignación del valor fiscal, sera lo único que deberá quedar 
sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se 
observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté Lijado 
en las oficinas rentisticas. 
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El ejercicio de Las acciones que correspinden a la Oacion, per 
virtud de las dieposicionee riel presente articulo, se haya 
efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este 
procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que 
se dictará en el plazo maximo de un mes, las autoridades 
administrativas procederán, desde luego, a. la ocupación, 
administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se 
trate y todas sus accesiones, sin que en ningun caso pueda 
revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se 
dicte sentencia ejecutoriada; 

VII. Los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden 
el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en comun lee 
tierras, bosques y aguas que les pertenezcan, o que Be les haya 
restituido o restituyeren. 
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por limites 
de terrenos comunales, cualquiera que sea. el origen de éstos, se 
hallen pendientes, o se susciten entre dos o más núcleos de 
población. El Ejecutivo Federal se abocará al conocimiento de 
dichas cuestiones y propondrá a los interesados la resolución 
definitiva de las mismas. si estuvieren conforme, las proposición 
del Ejecutivo tendrá fuerza de resolución definitiva y será 
irrevocable; en caso contrario, la parte o partes inconformes 
podrán reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
sin perjuicio de la ejecución inmediata de la proposición 
presidencial. 

.La Ley fijará el procedimiento breve conforme el cual deberán 
tramitarse las mencionadas controversias; 

VIII. Se. declaran nulas: 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 
pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o 
comunidades, hechas por los jefes politicos, gobernadores de los 
Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo 
dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y 
disposiciones relativas. 

b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, 
aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda 
o cualquiera otra autoridad federal, desde el día lo. de diciembre 
de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y 
ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de comun repartimiento o 
cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, 
congregaciones o comunidades y nucleos de población. 

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, 
enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo 
a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u 
otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los 
cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y 
montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de 
cualquier otra clase, pertenecientes a nucleos de población. 
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Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, unicamente i as tierras 
que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con 
apego a la Ley de 2b de junio de 18&6 y poseidas en nombre 
propio a titulo de dominio por más de diez anos, cuando se 
superficie no exceda de cincuenta hectáreas; 

IX.' La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de 
legitima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la 
que haya habido error o vicio, podrá ser nulif loada cuando así lo 
soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en 
posesión de una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén 
en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos; 

X. Los núcleos de poblacion que carezcan de ejidos o que no 
puedan lograr su restitución por falta de titulos, por 
imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente hubieren sido 
enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para 
constituirlos, conforme a Las necesidades de su población, sin que 
en ningun caso deje de concedérseles la extensión que necesiten, 
y al efecto se expropiará, por cuenta del Gobierno Federal, el 
terreno que baste a ese fin, tomandolo del que se encuentre 
inmediato a los pueblos interesados. 
La superficie o unidad individual de dotación no deberá ser en lo 
sucesivo menor de diez hectáreas de terrenos de riego o humedad 
o , a falta de ellos, de sus equivalentes en otras clases de 
tierras, en los términos del párrafo tercero de le. fracción XV de 
este artículo; 

XI. Para los efectos de las disposiciones contenidas en este 
articulo y de las leyes reglamentarias que se expidan, se crean: 

a) Una dependencia directa del Ejecutivo Federal encargada de la 
aplibación de las leyes agrarias y de su ejecución. 

b) Un cuerpo consultivo compuesto de cinco personas que serán 
designadas por el Presidente de la República y que tendrá las 
funciones que las leyes organices reglamentarias le fijen. 

c) Una Comisión Mixta compuesta de representantes iguales de la 
Federación, de los gobiernos locales, y de un representante de los 
campesinos, cuya designación se hará en los términos que prevenga 
la Ley reglamentaria respectiva, que tuncionará en cada Estado, 
Territorio y Distrito Federal, con las atribuciones que las mismas 
leyes organicae y reglamentarias determinen. 

d) Comités particulares ejecutivos para cada uno de los núcleos 
de población que tramiten expedientes agrarios. 

e) Comisariados ejidales para cada uno de los núcleos de población 
que posean endoe; 

XII. Las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas 
se presentarán en los Estados y Territorios directamente ante 
loe gobernadores. 



Los gobernadores turnaran 15111 solicitudes a las Comisiones 
Mixtas, Las que substanciaran los expedientes en plazo perentorio 
y emitirán dictamen de las Comisiones Mixtas y ordenarán que se 
dé posesión inmediata de las superticiee que en su concepto, 
procedan. Los expedientes pasarán entonces el Ejecutivo Federal 
para su resolución. 

Cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en el párrafo 
anterior, dentro del plazo perentorio que rije la Ley, se 
considerará desaprobado el dictamen de las Comisiones Mixtas y se 
turnará el expediente inmediatamente al Ejecutivo Federal. 
Inversamente, cuando lee Comisiones Mixtas no formulen dictamen 
en plazo perentorio, los gobernadores tendrán facultad para 
conceder posesiones en la extensión que juzguen procedente; 
XIII. La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo Agrario 
dictaminará sobre la aprobación, rectificación o modificación de los 
dictámenes formulados por las Comisiones Mixtas, y con las 
modificaciones que hayan introducido los gobiernos locales, se 
informará al ciudadano Presidente de la República, para que éste 
dicte resolución como suprema autoridad agraria; 

XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o 
restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor 
de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, 	no tendrán 
ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el 
juicio de amparo. 

Loe afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de 
acudir al Gobierno Federal para que les ser pagada la 
indemnización.  correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo 
los interesados dentro del plazo de un año, a contar desde la 
fecha en que se publique la resolución respectiva en el -Diario 
Oficial" de la Federación. Fenecido este término, ninguna 
reclamación será admitida. 

Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en 
explotación, a los que se haya expedido, o en lo futuro se expida, 
certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo 
contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o 
aguas. 

XV. Las Comisiones Mixtas, los gobiernos locales y las demás 
autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no podrán 
afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad agrícola o ganadera 
en explotación e incurriran en responsabilidad, por violaciones a 
la Constitución, en caso de conceder dotaciones que la afecte. 

Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de 
cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes 
en otras clases de tierras, en explotación. 
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Los 	gobernadores turnarán las eonei tudes a las Comisiones 
Mixtas, las que substanciaran los expedientes en plazo perentorio 
y emitirán dictamen de las Comisiones Mixtas y ordenarán que se 
dé posesión inmediata de las superticies que en su concepto, 
procedan. Los expedientes pasaran entonces al Ejecutivo Federal 
para su resolución. 

Cuando los gobernadores no cumplan con lo ordenado en el párrafo 
anterior, dentro del plazo perentorio que fije la Ley, se 
considerará desaprobado el dictamen de las Comisiones Mixtas y se 
turnará el expediente inmediatamente al Ejecutivo Federal. 
Inversamente, cuando las Comisiones Mixtas no tormulen dictamen 
en plazo perentorio, los gobernadores tendrán facultad para 
conceder posesiones en la extensión que juzguen procedente; 
XIII. La dependencia del Ejecutivo y el Cuerpo Consultivo Agrario 
dictaminará sobre la aprobación, rectificación o modificación de los 
dictámenes formulados por las Comisiones Mixtas, y con las 
modificaciones que hayan introducido los gobiernos locales, se 
informará al ciudadano Presidente de la República, para que éste 
dicte resolución como suprema autoridad agraria; 

XIV. Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o 
restitutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor 
de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, 	no tendrán 
ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el 
juicio de amparo. 

Los afectados con dotación, tendrán solamente el derecho de 
acudir al Gobierno Federal para que les ser pagada la 
indemnización.  correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo 
los interesados dentro del plazo de un arlo, a contar desde la 
fecha en que se publique la resolución respectiva en el -Diario 
Oficial" de la Federación. Fenecido este término, ninguna 
reclamación será admitida. 

Los dueños o poseedores de predios agricolas o ganaderos, en 
explotación, a los que se haya expedido, o en lo futuro se expida, 
certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo 
contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o 
aguas. 

XV. Las Comisiones Mixtas, los gobiernos locales y las demás 
autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no podrán 
afectar, en ningún caso, la pequeha propiedad agricola o ganadera 
en explotación e incurriran en responsabilidad, por violaciones a 
la Constitución, en caso de conceder dotaciones que la afecte. 

Se considerará pequeha propiedad agricola la que no exceda de 
cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes 
en otras clases de tierras, en explotación. 
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Para Loe etectos de la equivalenina re computara una hectarea de 
riego por dos de temporal; por cuatro de agostadero de buena 
calidad y por ocho de monte o de agostaoero en terrenos &Tidos. 

Se considerarán, asimismo, como pequena propiedad, las superficies 
que no excedan de doscientas hectareas en terrenos de temporal o 
de agostadero susceptible de cultivo; de ciento cincuenta cuando 
las tierras se dediquen al cultivo del algodón, si reciben riego de 
avenida fluvial o por bombeo; de trescientas, en explotación, 
cuando se destinen al cultivo de platano, caña de azucar, café, 
henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o 
árboles frutales. 

Se considerará pequena propiedad ganadera la que no exceda de la 
superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de 
ganado menor, en los términos que fije la Ley, de acuerdo con la 
capacidad forrajera de los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad 
a la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad, se 
mejore la calidad de sus tierras para la explotación agrícola o 
ganadera de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de 
afectaciones agrarias aun cuando, en virtud de la mejoría 
obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción 
siempre que se reúnan los requisitos que fije la Ley; 

XVI. Las tierras que deban ser objeto de adjudicación individual 
deberán fraccionarse precisamente en el momento de ejecutar las 
resoluciones presidenciales, conforme a las leyes reglamentarias; 

XVII. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, 
en sus respectivas jurisdicciones, espedirán leyes para fijar la 
extensión máxima de la propiedad rural, y para llevar acabo el 
fraccionamiento de los excedentes, de acuerdo con las siguientes 
bases: 

a) En cada Estado, Territorio y Distrito Federal, se fijará la 
extensión máxima de tierra de que pueda ser dueño un solo 
individuo, o sociedad legalmente constituida. 

b) El excedente de la extensión fijada, debería ser fraccionado por 
el propietario en el plazo que sehales las leyes locales, y las 
fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que 
aprueben los gobiernos, de acuerdo con las mismas leyes. 

el Si el propietario se opusiere al fraccionamiento, se llevará 
éste acabo por el Gobierno local, mediante la expropiación. 

d) El valor de las fracciones sera pagado por anualidades que 
amorticen capital y réditos, a un tipo de interés que no exceda 
de 3% anual. 
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e) LOS propietarios esLaran oblIgadu8 a recibir bonc, de la Deuda 
Agraria local para garantizar el pago de la propiedad expropiada. 
Con este objeto, el Congreso de la Unión expedirá una Ley 
facultando a los Estados para crear su Deuda Agraria. 

f) Ningún fraccionamiento podrá sancionarse sin que hayan quedado 
satisfechas las necesidades agrarias de los poblados inmediatos. 
Cuando existan proyectos de fraccionamiento por ejecutar, los 
expedientes agrarios seran tramitados de oficio en plazo 
perentorio. 

g) Las • leyes locales organizarán el patrimonio de familia, 
determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de 
que será inalienable y no estará sujeto a embargo, ni a gravamen 
ninguno; y 

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones 
hechos por los gobiernos anteriores desde el ano de 19876, que 
hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas 
y riquezas naturales de la. Nación, por una sola persona o 
sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos 
nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 
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ARTICULO 27 DLISPURS D« LA RIWuRPIA 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
limites del territorio nacional corresponde originariamente a la 
Nación, la cual ha tenido y t lene el derecho de tranemitlr el 
dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad 
privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad 
publica y mediante la indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico as i 
como el de regular. en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de 
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su 
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 
urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar loe asentamientos humanos y establecer adecuadas 
provisiones, usos, reservas y des tinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de 
los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológic6; para el fraccionamiento de los latifundios; para 
disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización 
y explotación colectiva de loa ejidos y comunidades; para el 
desarrollo de la pequena propiedad rural; para el fomento de la 
agricultura, de la ganaderia , de silvicultura y demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar le destrucción de los 
elementos naturales y los dalos que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos 
naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos de las 
islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, 
masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza se 
distinta de los componentes de los terrenos, tales como los 
minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados 
en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de 
gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; 
los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando 
se explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos 
minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas 
como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos, liquidos o 
gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la 
extensión y términos que fije el derecho internacional. 

:Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales, 
en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las 
aguas marinas interiores; la de las lagunas y esteros que se 
comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los 
lagos interiores de formación natural que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus 
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ailuentes directos, desde el punto del .i.auce en que ve inicien las 
primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hauta 
su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus 
afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas, en 
toda su extensión o en parte de ellas, sirva de limite al 
territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase 
de una entidad federativa a otra o cruce le línea divisoria de la 
República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas 
o riberas, estén cruzados por lineas divisorias de dos o mas 
entidades o entre la República y un pais vecino, o cuando el 
límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades 
federativas o a la Rerniblica con un pais vecino; las de los 
manantiales que broten en las playas, zonas maritimaa, cauces, 
vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, 
lechos o riberas de los .lagos y 	corrientes interiores en la 
extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser 
libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por 
el dueño del terreno; pero, cuando lo exija el interés publico o 
se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá 
reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas 
vedadas al igual que para las demás aguas de propiedad nacional, 
Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, 
se considerarán como parte integrante de la propiedad de los 
terrenos por los que corran o en loe que se encuentren sus 
depósitos; pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerara en utilidad 
pública, y quedara sujeto a las disposiciones que dicten los 
Estados. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el 
dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible 	y la 
explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que 
se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
las reglas condiciones que establezcan las leyes. Las normas 
legales relativas a obras o trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, 
regularán la ejecución y comprobación de su vigencia, 
independientemente de la fecha de otorgamiento de las 
concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de 
éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer 
reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias 
correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y 
condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de 
los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de 
minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos, 
ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgados y la Nación 
llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos 
que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde 
exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, 
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 



prestaclon de servicio pubilf). nn esta matria no se otorgaran 
concesiones a íos particulares y la Nhr.lón aprovechara los bienes 
y recursos naturales que' se requieran para dichos fines. 

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de loe 
combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la 
regulación de sus aplicaciones en otros propoeitos. El uso de la 
energía nuclear colo podrá tener fines pacificas. 

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera 
del mar territorial y adyacente a esté, los derechos de soberanía 
y las jurisdicciones que determinan la leyes del congreso. La zona 
económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, 
medidas a partir de la linea de base desde la cual se mide el mar 
territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca 
superposición con las zonas económicas exclusivas de otros. 
Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la 
medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos 
Estados. 

La capacidad de adquirir el dominio de las tierras y aguas de la 
Nación, se regirá por las siguientes prescripeiones : 

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las 
sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de 
las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones 
de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el 
mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la 
Secretaria de Relaciones en considerarse como nacionales respecto 
de dichos bienes y no invocar por lo mismo la protección de sus 
gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso 
de faltar al convenio, de perder, en beneficio de la Nación los 
bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de 
cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las 
playas, por ningún motivo podran los extranjeros adquirir el 
dominio directo sobre las tierras y aguas. 

El estado, de acuerdo con los intereses publicos internos y los 
principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaria de 
Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para 
que adquieran, en lugar permanente de la residencia de los 
Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles 
necesarios para el servicio directo de sus embajadas o 
legaciones; 

II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos 
del articulo 130 y su ley reglamentaria tendran capacidad para 
adquirir poseer o administrar, exclusivamente, íos bienes que 
sean indispensable para su objeto, con iota requisitos y 
limitaciones que establezca la ley reglamentaria; 

III. Las instituciones de beneficencia, publica o privada, que 
tengan por objeto el auxilio de loe necesitados, la investigación 
científica, la difusión de la enselianza, la ayuda reciproca de los 
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asociadov, o cualquier. otro Objeto licito, no ponratt anquirir mas 
bienes raices que los indispensables para su objeto, umtediata o 
directamente destinadas a él, con sujecion a lo que determine la 
ley reglamentaria; 

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser 
propietarias de terrenos rusticos pero únicamente en la extensión 
que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 

En ningún caso las sociedades de 'esta clase podrán tener en 
propiedad tierras dedicadas a actividades agricolas, ganaderas o 
forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 
veinticinco veces los limites señalados en la tracción XV de este 
articulo. La ley reglamentaria regulara la estructura de capital y 
el número minimo de socios de estas sociedades, a efecto de que 
las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con 
cada socio los limites de la pequeña propieOad. En este caso, toda 
propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos 
rústicos, sera acumulable para electos de cómputo. Asimismo, la 
ley señalará las condiciones para la participación extranjera en 
dichas sociedades. 

La propia ley establecerá los medios de registro y control 
necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta tracción; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de 
instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre 
propiedades urbanas y rusticas, de acuerdo con las prescripciones 
de dichas leyes, pero no podran tener en propiedad o en 
administración más bienes raicee que los enteramente necesarios 
para su objetivo directo; 

VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios 
de toda la república, tendran plena capacidad para adquirir y 
poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios 
públicos. 

Las leyes de la federación y de los Estados en sus respectivas 
jurisdicciones, determinaran los casos en los que sea de utilidad 
pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con 
dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración 
correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la 
cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de 
ella figuren en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea 
que este valor haya sido manitestado por el propietario o 
simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El 'exceso de valor o el 
demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras 
o deterioros ocurridos con posterioridad a la techa de asignación 
del valor fiscal, será lo único que debera quedar sujeto a juicio 
pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observara cuando 
se trata de objetos cuyo valor no esté lijado en las oticinas 
rentieticas. 
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asociados, o cualquier otro objeto licito, no pOd.Nitt a'lqumr mee 
bienes raíces que loe indispensables, para su objeto, inmediatas o 
directamente destinadas a él, con sujecion a lo que determine la 
ley reglamentaria; 

IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser 
propietarias de terrenos rusticos pero únicamente en la extensión 
que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 

En ningún caso las sociedades de *esta clase podran tener en 
propiedad tierras dedicadas a actividades agricolas, ganaderas o 
forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 
veinticinco veces los limites señalados en la tracción XV de este 
articulo. La ley reglamentaria regulara la estructura de capital y 
el numero mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que 
las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con 
cada socio los limites de la pequeña propiedad. En este caso, toda 
propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos 
rústicos, sera acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la 
ley señalará las condiciones para la participación extranjera en 
dichas sociedades. 

La propia ley establecerá loe medios de registro y control 
necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta tracción; 

V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de 
instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre 
propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo con las prescripciones 
de dichas leyes, pero no podran tener en propiedad o en 
administración más bienes raíces que loe enteramente necesarios 
para su objetivo directo; 

VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios 
de toda la república, tendran plena capacidad para adquirir y 
poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios 
públicos. 

Las leyes de la federación y de los Estados en sus respectivas 
jurisdicciones, determinaran los casos en los que sea de utilidad 
pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con 
dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración 
correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la 
cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de 
ella figuren en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea 
que este valor haya sido manitertado por el propietario o 
simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El 'exceso de valor o el 
demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras 
o deterioros ocurridos con posterioridad a la techa de asignación 
del valor fiscal, será lo único que debera quedar sujeto a juicio 
pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observara cuando 
se trata de objetos cuyo valor no es té fijado en las oticinas 
rentisticae. 
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El ejercicio de las acciones que rorr•esponden a la nacion. por 
virtud de lee disposiciones del presente articulo, se hora 
efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de es t.e 
procedimiento y por orden de los triounaleEs correspondientes, que 
se 	dictara en el plazo maximo de un mes, las aut r id ade e 
administrativas procedieran desde luego a la ocupael(i, 
administración, remate o venta de lea tierras o aguas de que se 
trate y todas sus accesiones, sin que nuigun culo* pueda 
revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de 	se 
dicte sentencia ejecutoriada; 

VII. Se reconoce la personalidad juridica de los niicleos de 
población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la 
tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de loe grupos 
indígenas. 

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida 
comunitaria de loe ejidos y comunidades, protegera la tierra para 
el asentamiento humano y regulara el aprovechamiento de tierras, 
bosques y agune de uso coman y la provisión de acciones de 
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus 
pobladores. 

La ley, con respecto a la voluntad de los ejídatarios y Comuneros 
para adoptar las condiciones que mas les convengan en el 
aprovechamiento de sus recursos productivos, regulara el 
ejercicio de loe derechos de loe comuneros sobres la tierra y de 
cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecera los 
procedimientos por los cuales loe ejidatarios y comuneros podran 
asociarse entre si, con el Estado o con terceros y otorgar el 
uso de sus tierras; y, tratandoce de ejidatarios, trasmitir sus 
derechos parcelarios entre loe miembros del núcleo de población; 
igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a loa 
cuales la asamblea ejidal otorgara al ejidatario el dominio sobre 
ou parcela. En caso de enajenación de parcelas ce respetará el 
derecho de preferencia que prevea la ley. 

Dentro de un mismo niicleo de población, 111/1g1111 ejidatario podrá 
ser titular de mes tierra que la equivalente al cinco por ciento 
15%) del total de las tierras ejidalee. En todo caso, la titularidad 
de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los 
limites senalados en la tracción XV. 

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población 
ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley 
senala. El comisariado ejidal o de bienes comunes, electo 
democraticamente en loe términos de la ley, es el árgano de 
representación 	del núcleo y del responsable de ejecutar las • 
resoluciones del la asamblea. 
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lea restitucion de t1 rrri 	oosques y at,ua;:3 
población se hare en los términos de la ley reglamentarla; 

VIL 	declaran nulas; 

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes 
pertenecientes a los pueblos, rancherias, congregaciones o 
comunidades, hechas por loe jefes políticos, gobernadores de los 
Estados, o cualquiera otra autoridad local. en contravención a lo 
dispuesto en la ley de 2;3 de junio de 1856 y demás leyes y 
disposiciones relativas; 

5) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, 
aguas y montes y hechas por las Secretarias de Fomento, Hacienda 
o cualquiera otra autoridad federal, desde el día lo. de diciembre 
de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y 
ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de comun repartimiento o 
cualquiera otra clase perteneciente a los pueblos, rancherias, 
congregaciones o comunidades y núcleos de población; 

O) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, 
enajenaciones o remates practicadas durante el periodo a que se 
refiera la facción anterior por companías, jueces u otras 
autoridades de 'loe Estados o de la Federación, con loa cuales se 
hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de 
loe ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra 
clase, pertenecientes a nucleoe de población. 

Quedan exceptuados de la nulidad anterior únicamente las tierras 
que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con 
apego a la ley de 25 de junio de 1856 y poseidas, en nombre 
propio a titulo de dominio por mas de diez arios, cuando su 
superficie no exceda de cincuenta hectáreas; 

IX La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de 
legitima entre los vecinos dd algun núcleo de población y en la 
que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo 
soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en 
posesión de una cuarta parte de loe terrenos materia de la 
división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén 
en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos; 

X (Derogada). 

XI (Derogada). 

XII. (Derogada). 

XIII. (Derogada). 

XIV. (Derogada). 

XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
latifundios. 
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Se considera pequena propiedad bgTICOlh la que no exceda per 
individuo de cien heetareas de riego u numeuad de primera O SUCI 
equivalentes en otras clases de tierras. 

Para los electos de equivalencia se computare una hectarea de 
riego por dos de temporal, por cuatro de apostadero de euena 
calidad y por ocho de bosque, monte o agoetadero en terrenos 
áridos. 

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie 
que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectareas cuando 
las tierras se dediquen al cultivo de algodón si reciben riego y 
de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, cana de 
azúcar, caté, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, 
cacao, agave, nopal o arboles frutales. 

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por 
individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas 
cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menos, en los 
términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de 
los terrenos. 

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras 
ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad 
se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo 
considerada como pequeña propiedad, aun cuando, en virtud de la 
mejoría obtenida, se rebasen los maxnmos señalados por esta 
fracción, siempre que ce reúnan los requisitos que fije la ley. 

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen 
mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la 
superficie utilizada para este fin no podrá exceder, segun el 
caso, los limites a que se refieren los párrafos segundo y 
tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que 
hubieren tenido dichas tierras antes de mejora; 

XVI. (Derogada). 

XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en 
sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan 
los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las 
extensiones que llegaren a exceder los limites señalados en las 
fracciones IV y XV de este articulo. 

El excedente deberes ser fraccionado y enajenado por el 
propietario dentro del plazo de un año contado a patir de la 
notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente 
no ce ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante publica 
almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de 
preferencia que prevea la ley reglamentaria. 



Las leyes locales organizaran el patrimonio de ianuila, determinado 
los bienes que deben constituido, sobre la base de que sera 
inalienable y no estora sujeto a embargo ni a gravamen ninguno: 

XVIII. Se declaran revisable.e todos loe contratos y concesiones 
hechos por los gobiernos anteriores desde el año de 1676, que 
hayan traido por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas 
y riquezas naturales de le 	Ilación por una sola persona o 
sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Union para declararlos 
nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés publico. 

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado diepondra las 
medidas para ia expedida y honesta imparticion ele ia justicia 
agraria con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y 
apoyará la asesoria legal de los campesinos; 

Son de jura dicción federal todas las cuestiones por limites de 
terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de 
éstos, se hallen pendientes o ee susciten entre dos o mas 
núcleos de población; asi corno las relacionadae con la tenencia de 
la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en 
general, para la administraciOn de justicia agraria, la ley 
instituirá tribunales dotados de autonomia y plena jurisdicción, 
integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y 
designados por la Cámara. de Senadores o, en los recesos de ceta, 
por la Comisión Permanente. 

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia 
agraria, y 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la 
población campesina el bienestar y su participación e incorporación 
en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y 
forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura; insumos, créditos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria 
para planear y organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerándolas de interés 
público. 

ac 



CUADRO 1: PRINCIPALES VARIABLES DEL MAIZ 

AÑO PRODUCC SUP. COS SUP.COS 	SUP.COS RENO!. 
MILJTON 	TOTAL 	TEMPORAL RIEGO 	(Ton/Ha) 

Ha 	Ha 	Ha 

1 	2=3+4 	3 	4 	5=1/2 

1956 4382 5460 5105 355 0,803 
1957 4500 5392 5041 350 0,835 

1958 5277 6371 5957 414 0,828 

1969 5663 6324 5913 411 0,880 

1960 5420 5558 5197 361 0,975 

1961 6246 6288 5879 409 0.903 

1962 6337 6372 5958 414 0,995 

1963 6870 3663 3425 238 1,876 

1964 8454 7461 6976 485 1.133 
1966 11936 7718 7216 502 1,158 

1966 9271 8287 7748 539 1,119 

1967 8603 7611 7116 495 1,130 

1968 9062 7876 7177 499 1,181 
1969 8411 7104 6642 462 1,184 
1970 8679 7440 6982 458 1,167 
1971 9786 7692 7263 429 1,272 
1972 9223 7292 6853 439 1,265 
1973 8609 7606 7023 583 1,132 
1974 7848 6717 6072 645 1,168 
1975 8449 6694 6016 678 1,262 
1976 8017 6783 6058 725 1,182 
1977 10138 7740 6761 979 1,310 
1978 10030 7191 6244 947 1,520 
1979 8458 5581 4725 856 1,515 
1960 12374 6786 5651 1115 1,829 
1981 14650 7669 6688 981 1,:,: 7 
1982 10767 5824 4815 1009 1,849 
1983 13188 7421 6470 951 1,777 
1984 12789 6893 6010 883 1,855 
1985 14103 7590 6612 978 1,858 
1986 11721 6417 5490 927 1,827 
1987 11607 6801 6891 910 1,707 
1988 10600 6506 5680 826 1,629 

Nota:La superficie cosechada de temporal y riego, se obtuvo aplicando el porcentaje que 
que existe tanto en 1962, para los periodos 1956-1961, 1963-1966 

Fuente:Anuatio Estadístico de los E.U.M, Sec. de Industria y Comercio, México, 1957,1959, 
1964-1965, 1966-1987, 1980,1990 



CUADRO 2: PRINCIPALES VARIABLES DEL MAIZ 

AÑO Precio Medio 	Precio de 
Miles de $ 	Oarantla (Ea) 

Valor de la 
Prod. (M de$) 

Rendimiento MootAa. 
(M de tri Ha.) 

1956 0,636 800 2786 0,510 

1957 0,700 800 3148 0,584 

1968 0,709 800 3743 0,587 

1959 0,715 800 3949 0,624 

1960 0,729 800 3949 0,711 

1961 0,749 800 4680 0,744 

1962 0,762 800 4828 0,758 

1963 0,942 940 6469 1,766 

1964 0,945 940 7990 1,071 

1965 0,959 940 8567 1,110 

1966 0,918 940 8508 1,027 

1967 0,940 940 8087 1,063 

1968 0,934 940 8467 1,103 

1969 0,894 940 7520 1,059 

1970 0,905 940 8035 1,080 

1971 0,900 940 8807 1,145 
1972 0,902 940 8318 1,141 

1973 1,109 1200 9547 1,255 

1974 1,463 1500 11481 1,709 

1975 1,863 1750 15738 2,351 

1976 2,170 1000 17373 2,561 
1977 2,830 2900 28766 3,717 

1978 3,000 2900 31830 4,426 

1979 3,450 3450 29853 5,349 
1980 5,019 4450 62108 9.179 
1981 5,569 6550 96054 12,525 
1982 8,614 10200 101688 17,460 
1983 20,252 19200 265810 35,819 
1984 34,689 33450 431567 62,600 
1985 52,588 53300 741669 97,717 
1986 91,050 96000 1102404 171,794 
1987 233,541 245000 2710705 398,574 
1988 390,864 370000 4143155 836,821 

Nota: El Rendimiento monetario se obtuvo de dividir el valor de la producción 
y la superficie cosechada 

Fuente: Anuario Esladistico de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaria 

de Industria y Comercio, México, 1957,1950,1964-1965 



CUADRO 3: TASAS DE CRECIMIENTO 

AÑO 

1956 

PRODUCC SURCOS 

(Mil Ton) 	TOTAL 

Ha 

- 	- 

SURCOS 

TEMPORAL 

Ha 

- 

SUP.COS 

RIEGO 

Ha 

- 

RENDI. 

(Ton/Ha) 

- 

1957 2,7 -1,2 -1,2 -1,2 4,0 

1958 17,3 18,2 18,2 18,2 -0,8 

1959 5,4 -0,7 -0,7 -0,7 6,2 

1960 -2,6 -12,1 -12,1 -12,1 10,9 

1961 15,2 13,1 13,1 13,1 1,9 

1962 1,5 1,3 1,3 1,3 0,1 

1963 8,4 -42,5 42,5 -42,5 88,6 

1964 23,1 103,7 103,7 103,7 -39,6 

1965 5,7 3,4 3,4 3,4 2,2 
1966 3,7 7,4 7,4 7,4 -3,4 
1967 -7,2 -8,2 -8,2 -8,2 1,0 
1968 5,3 0,9 0,9 0,9 4,4 
1969 -7,2 -7,5 -7,5 .7,5 0,3 
1970 3,2 4,7 5,1 -0,8 -1,5 
1971 12,8 3,4 4,0 -8,3 9,1 
1972 -5,8 -5,2 -5,8 2,3 -0,6 
1973 -6,7 4,3 2,5 32,8 -10,5 
1974 -8,8 -11,7 -13,5 10,6 3,2 
1975 7,7 -0,3 -0,9 5,1 8,0 
1976 -5,1 1,3 0,7 6,9 -6,4 
1977 26,5 14,1 11,6 35,0 10,8 
1978 7,8 -7,1 -7,6 -3,3 16,0 
1979 -22,6 -22,4 -24,3 -9,6 -0.3 
1980 46,3 21,2 19.6 30,3 20,7 
1981 17.6 13.3 18.4 -12.0 3.7 
1982 -26.0 -24,1 -28,0 2.9 -2.6 
1983 22,5 27 4 34,4 -5.7 -3,9 
1984 -3,0 -7,1 -7,1 -7,2 4,4 
1985 10,3 10,1 10,0 10,8 0,1 
1986 -16,9 -15,5 -17,0 -5,2 -1,7 
1987 -1,0 8,0 7,3 -1,8 -6,6 
1988 -8,7 .4,3 -3,8 -9,2 -4,5 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 1 



CUADRO 4: TASAS DE CRECIMIENTO 

AÑO 

1956 

Precio Medio 

(M de $) 

- 

Precio de 	Valor de la 

Garantla ($IT) Prod. (M de E) 

- 	..._ 

Rendimiento Monta. 

(M de 	Ha.) 

- 

1957 10.1 0,0 13,0 14,4 

1958 1,3 0,0 18,9 0,6 

1959 0,8 0,0 5,5 6,3 

1960 2,0 0,0 0,0 13,8 

1961 2,7 0,0 18,5 4,8 

1962 1,7 0,0 3,2 1,8 

1963 23,6 17,5 34,0 133,1 

1964 0,3 0,0 23,5 -39,4 

1966 t,5 0,0 7,2 3,7 

1966 -4,3 0,0 -0,7 - -7,5 
1967 2,4 0,0 -4,9 3,5 

1968 -0,6 0,0 4,7 3,8 

1969 -4,3 0,0 -11,2 -4,0 
1970 1,2 0,0 6,8 2,0 
1971 -0,6 0,0 9,6 6,0 
1972 0,2 0,0 -5,6 -0,4 
1973 22,9 27,7 14,8 10,0 
1974 31,9 25,0 20,3 38,2 
1975 27,3 16,7 37,1 37,5 
1976 16,5 8,6 10,4 8,9 
1977 30,4 52,6 65,6 45,1 
1978 6,0 0,0 10,7 19,1 
1979 15,0 19,0 -6,2 20,8 
1980 45,5 29,0 108,0 71,8 
1981 11,0 47,2 54,7 36,4 
1982 54.7 55,7 5.9 39,4 
1983 135,1 88.2 161,4 105,1 
1984 71,3 74,2 62,4 74,8 
1965 51,6 59,3 71,9 56,1 
1966 73,1 80,1 48,6 75,8 
1987 156,5 156,2 145,9 132,0 
1988 67,4 51,0 52,8 59,8 

Fuente: Elaboración propia con los datos del cuadro 2 



CUADRO 5: TASAS DE CRECIMENTO POR PERIODOS DE ESTUDIO 

DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL CULTIVO DE MAIZ 

Año 	Producción Superficie Superficie Superficie Rendimi. 

	

Cos, 	Cos. 	Cos. 

Total Temporal Riego 

(Mil Ton) 	Ha 	Ha 	Ha 	(Ton/Ha) 

% % % % % 

	

1956-196( 111,6 51.8 	51.8 	51,8 	39,4 

	

1967-1977 17,8 1.7 	-5,0 97,9 15,9 

	

1978-1981 -1,5 -19.0 -22.9 6,5 	21,6 

• 1983-198f -19,6 -12.3 	-12.2 	-13,1 	-8,3 

Fuente. Elaboración propia con datos de los cuadros 1 

CUADRO 6: TASAS DE CRECIMIENTO POR PERIODOS DE ESTUDIO 

DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL CULTIVO DE MAIZ 

Año Precio Precio Valor Rendimiento 

Alodio 	de 	Producción Monetario 

Rural 	Gamito (Miles de (Miles de 

	

(Miles de (Pesos 	Pesos) PesosIHa) 

Pesos) 	/Ton) 

1956-1966 44,3 17,5 206,3 101,2 

1967-1977 201,1 208,5 255,7 249,8 

1978-1982 187,1 251,7 219,5 294,5 

	

1983-1988 1830.0 1827,1 	1458.7 1677,9 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 2 
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CUADRO 7: PRODUCCION DE MAIZ 1988-1992 

(MILES DE TONELADAS) 

AÑO TOTAL RIEGO TEMPORAL 

1988 10600 2634 7966 

1989 10964 2735 8229 

1990 18228 5065 131(33 

1991 18414 6405 12009 

1992 20994 7378 13616 

Fuente: 	ión General de Estadistica, S.A.R.H. 

CUADRO 8: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA 

PRODUCCION DE MAIZ 1980-1992 

AÑO TOTAL RIEGO TEMPORAL 

1988 100 25 75 

1989 100 25 75 

1990 100 28 72 

1991 100 35 65 

1992 100 35 65 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 7 

CUADRO 9: SUPERFICIE COSECHADA DEL MAIZ 

1988-1992 (MILES DE HAS.) 

AÑO TOTAL RIEGO TEMPORAL 

1988 6506 826 5680 
1989 6468 932 5530 

1990 7339 931 6408 

1991 6947 1155 5792 

1992 6854 1264 5590 

Fuente: Dirección General de Estadistica. S.A.R.H. 
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CUADRO 10: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA 

SUPERFICIE COSECHADA DEL MAIZ 1088-1902 

AÑO TOTAL RIEGO TEMPORAL 

1988 100 13 87 

1989 100 14 86 

1990 la) 13 87 

1991 100 17 83 

1992 100 18 82 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 9 

CUADRO 11: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA 

SUPERFICIE COS. DEL MAIZ 1988-1992 

AÑO 

1988 

TOTAL 

— 

RIEGO 

— 

TEMPORAL 

-- 

1989 -0.6 12.8 -2.5 

1990 13.5 -0.1 15.8 

1991 -5.3 24.1 -9.6 

1992 6.3 17.9 4.0 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SA.R.H. 

CUADRO 12: RENDIMIENTOS DEL MAIZ 1988-1992 

(TONELADAS POR HAS.) 

AÑO 	TOTAL 	RIEGO TEMPORAL 

1988 2 3 1 

1989 2 3 2 

1990 3 5 2 

1991 3 6 2 

1992 3 5 2 

Fuente: Dirección General de Estadistica, S.A.R.H. 



CUADRO 13: PRECIOS CONSTANTES Y CORRIENTES 

DEL MAIZ 1980=100 

AÑO P.CORR 1i P.CONS. 

1980 4450 4450 

1981 6660 5195 

t962 8860 4352 

1983 18880 4592 

1984 32665 4808 

1985 52347 4886 

1986 93900 4706 

1987 236500 5112 

1988 364000 3675 

1989 428941 3808 

1990 632400 4095 
1991 715000 

Fuente: Arando Irgues, José 

Economia y Agricultura en México 1980-1990 

(Anteoedentee y Perspectivas) 

CUADRO 14: TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS 

CORRIENTES Y CONSTANTES DEL MAIZ 

AÑO 

1960 

P.CORR. 

— 

P.CONS. 

— 

1961 49.4 16.7 

1982 133.1 -162 
1983 113.3 5.5 
1964 73.0 4.7 
1985 60.3 1.6 
1986 79.4 -3.7 
1987 151.9 8.6 
1988 53.9 -28.1 
1989 17.8 -1.8 
1990 47.4 115 
1991 13.1 

Fuente: Elaboración propia con dalos del cuadral 3 



CUADRO 15: DEMANDA TOTAL DEL MAIZ 1980-1991 

(MILES DE TONELADAS) 

AÑO Conasupo S.Privado 	Total Importa. Demanda Total 

1982 1607 4965 6572 233 6806 

1983 2467 6139 8606 4691 13297 

1984 2089 6289 8378 2498 10876 

1985 2353 6768 9121 2223 11344 

1986 2079 5599 7678 1703 9381 

1987 2187 5365 7552 3803 11155 

1988 1876 5020 6896 3302 10198 

1989 2321 4321 6642 3649 10291 

1990 3319 4888 8207 3465 11672 

1991 4339 5155 9494 1398 10892 

Fuente: Documento de Trabajo del Centro de Investigación 

y Dooencia Economicas, No.22 Análisis de la cadena de maíz 

CUADRO 16: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TOTAL 

DEL MAIZ 1982-1991 

AÑO 

1982 

	

Conasupo S.Privado 	Total 

- 	- - 

Impor. 

- 

Demanda Total 

-- 

1983 53.5 23.6 30.9 1913.3 95.4 

1984 -15.3 2.4 -2.6 -46.7 -18.2 

1985 12.6 7.6 8.9 -11.0 4.3 

1986 -11.6 -17.3 -15.6 -23.4 -17.3 

1987 52 -42 -1.9 111.6 18.9 

1988 -14.2 -142 -8.7 -8.4 -8.6 

1989 23.7 -13.9 -3.7 10.5 0.9 

1990 42.4 13.1 23.6 -5.0 13.4 

1991 30.7 5.5 15.7 -59.7 -6.7 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 15 
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CUADRO 17 SUBSIDIO  TOTAL. Al PRODUCTOR INTERNO DE MAL' 1992 

TIPOS DE SUBSIDIO MONTO DEL SU fi SIDO 

on) 

1 PRECIO DE GARANTIA 731250 

Gastos de Operación 221192 

Gastos de Adnxxi 33327 

Servidos PCfS011ales 35416 

PACE 20868 

2.PRECIO DE ADOUICISION 1033053 

3 PRECIO DE IMPORTACION 435036 

&APOYO AL PRODUCTOR 276214 

(1)-(3) 

5 APOYO A LA COMERCIALIZACION 300803 

(2)-(1) 

6.APOY0 Al CONSUMO 

Gastos de Operación 

Programa Tortilla Solidaridad 311100 

Fuente. Documento de Trabajo del Centro de Investigación y docencia 

Econornicas, No.22 Análisis de la cadena del rnaiz 



CUADRO 18 SUFCRI'R 	115 RIV GO 14:41PORAI 11,A1311 rADA 

13,ANNIIHAI 1M5.1093 

411 ES D6 HFCTAIWAI-II) 

Ario 1.Zili-go I !Mil-4.Na' 

VA1<' 

1c,tip ral Itrre3x./ I etniioi al 

% 

I I'I85 218 2851 7 1 1)2,9 

¶9130 241 2932 10,6 7,8 7,6 92,4 

1987 268 3029 11,2 3,3 8,1 91,9 

1998 240 2902 -10,4 -1,2 7,4 92,6 

1989 148 1905 -38,3 .34,2 7,0 93,0 

1990 130 372 -12,2 .81,1 25,0 74,1 

1991 154 213 185 -42,7 42,0 58.0 

1062 166 217 3,9 1,9 42,4 57,6 

1993.e 274 180 71,2 -17,1 60,4 39,6 

e Cclw, e%litnadas 

l'ueille: Banco Nacional de Crddito Rural 



CLIADI;0 19 PARTICIPACK:)N DE. CONA:,;(ti >O i N 	-.(11. I 	1)U:, MAL: 

Año 
	

Padicipac,Vm t10 CONA51.11-,k) 
	

Come' de mali poi CONASt 

en la cometualitacion nac 
	

(Mks 	toneladas) 

de mal:, 

Nac Vat'11, linp+)! Val `X. 

1985 25.0 2121 1829 

1988 23,5 243/ 14 9 1204 -26,1 

1987 27,4 1793 -28,4 2083 73,0 

1988 28,8 1772 -1,2 2638 26,6 

1089 16,5 1753 .1,1 2004 -24,0 

1990 22,4 2321 32,4 1873 -6,5 

1991p/ 22,9 5318 43,0 47 -97,5 

1992.o 25,7 3809 14,8 0 -100,0 

p, Cifras preliminares 

e/ Cifras 051 imadas 

Fuente. Compañía Nacional de Subststencias Populares 
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