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INT.ti.O.OUGClO.N. •. 

Hablar del. desarrollo caPi talista en el campo mexicano.,, 

relacio~dolo con la tol'llaci6n 1 :Las .funciones del. Estado:. 

es hablar de una relaci6n necesaria entre la modal.J.dad se-

guida por el desarrollo industrial en nuestro pa.!s,. la su

bordinaci6n del sector agi:!cola a esta modalidad ~ la con.f~ 

guraci6n pol!tica de lías .funciones del Estado destinada.a a 

cumplir oon este proyecto .. Di. primer l.ugar,. pretendau ex

poner que los resortes del. crecimiento de la agricultura no 

se encuentran. en el. seno miamo del sector, sino que 6atos 

se hallan en la persp,ectiva que le abre l:a industria. lia -

cual. condiciona y subordina el crecimiento~ la estructura 

y la din!mica de JJa asz-icul tura .. CG1l esto pretendelllos demo.! 

trar que los problemas agrarios y agrícolas, scSJ.o :RUede:rL -

varse como parte ae los 11roblemas más am11lloa de una socie

dad can.i tallsta. Al: interior de este esquema,. la re.forma -

agraria conducida ¡or el Estado mexicano no .funciona COJJIO -

pieza suelta,. siD.o como. ~arte de un modelo .nacional de des!. 

rrollo dentro del capi talisao de.Relldi.ente •. 

.BIL segundo lugar, tambHlL pretendemos u:poner que el d!. 

bil1t811.ient~ relativo de la agricUL.tura tradicional (ejida

tarios. comuneros) y de todos loa trabajadores rurales en -

general (jornaleros. aparceros, medieros, etc.) no se prea.!n 

ta oomo un ten6meno ee~ontáneo. aino que ea el producto de 

decisiones adopt~das ¡¡or el Estado,, cubiertas con un velo 4! 

declaraciones ideol6gicas. 

De lo que se ex¡¡one se desprende c6mo eh Estado• en la 

cdspide econ6mica y ~ol!tica nacional~ con su intervenci&l. 
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multifao~tica (dentro. del Capital Monopolista de Estado). 

al construir obras de illi'raestruotura~ al. producir dire.s, 

tamente bienes y servicios que subsidian a la empresa C,! 

pi tali ata. a.L maniP.ular o re.i;¡rimir (seg~ el caso) las 

demandas de los trabajadores. etc •• crea y fomenta las -

condiciones Rara reproducir en escala ampliada el siste

ma oa,pi ta.lista en. la agricultura. Para cumplir con estas 

!Unciones se ha requerido la constituci6n de un Estado -

fuerte~ autoritario y paterna.lista con. los trabajadores. 

~specialmente con los campesinos. Con ~sto el Estado le 

ha dado el mayor impulso al crecimiento de lA agricultu

ra ca.llitalista basada en las grandes ~mP.resas. brindan.da 

le las !aoilidades, la iniraestructura en ex¡ianai6n, loa 

programas de impuestos e inversiones. ae~endiendo todo -

~ato de un. Estado diSRuesto a elaborar e imp.ementar las 

leyes ¡ loa Drograma.. pol!tico-econ6micos R~rtinentes. 

consecuente con. la R01Ítica del Estado• se encuentra 

el hecho de que la agricu.Ltura •llQd.erna" (capi tal1J1ta) y 

la "tradiconal• (campesina) forman un conjunto estructu

radn, econ6mica y políticamente por las leyes del sistema 

ce;pitaliata. Median.te esta articulaci6n la agricultura -

campesina se subordina al Rroyecto capitalista expresado 

en las pol.!tioas del Estado. 

Este trabajo Rretende ser un intent~ aproximativo. en 

principio• para esclarecer despu~a en fórma m!s amplia. -

loa ¡roblema11 agrarios Tistos a la lua del sistema ecoa6-

mic~ g~obal.;J la relacicSn consecuente de hto con. las f~ 

oiones y formaci6n del Estado. 

Ji)l. este trabajo., como un intento a,proximati"f'O aJ. tema 
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y tal vez 12or eata causa, lo cual quiz! no sea una exc~ 

sa su!iciente, no hemoa hecho m&a explícita la lucha de 

clases (presentes en las protestas canwesinas)./,Yl ésto 

ae debe a que en ¡¡rincipio se »retende buaca.:i-!4.nvewtigar 

sobre la con.formaoion de cierta •base" inati tucional y 

econ6mica de loa Rroblemas agrarios en au relacicSn con. 

el. Estado... Poaterio.rmente., y a partir de loa resulta.dos 

que aqu! se encuentren~ se P.retende ver estos problemas 

en .forma m§.a el@..li cita en au relacidn con la lucha de -

clases y el prablema del: ¡o.der del Estado .. 



I.- E.u ,,¿JTiu)J Y. 1AJ úrtGA.lilZAUIUlii!:J l.l/Wl'..t:.s.Lüd Y .fJJii.lJ_ PJ:1.Uui;l 

TAlUAJ..O Al.i.tl<XJ.1..1~ 

-FJ. 511rgimientg dt las Orgpnizacionee C¡nmeain•a y la FQ,¡_ 
maci6n del Estado Pgpulista. 

~ .b.e'"1°' de que en el movimiento revolucionario iniciado 
en 1910 •lftu'fi.1rmr presentes, en el primer plano de 1& lucha -
armada, las maaaa campesinas, no le di6 al Estado un "car,cter 
camBeaino", si.no que al contrario, el poder poL!tico reafirm6 
su car(cter capi taliata incorporando a au programa las deman

das cQJllpeainas subordinandolas siempre a l.a necesidad del de.s.! 

rrollo capitalista. 
La aujeci611 del campesinado a un Droyecto de desarrollo -

nacional capi ta.lista impidi6 a independencia de las organiza

ciones campesinas del ;eoder del Estado_. La.a organizaciones e~ 

pesinas, sin una conciencia clara de la subordinacidn de sus -

intereses al desarrollo de la economía capitalista en ll~xico, 

sirvieron. de agentes pasivos de una mediaci&l entre la socie-

dad civil y el Estado (o sociedad pol!tica).(l).Ell cuanto a e.e

ta mediacicSn, que es la sujeci6n a la 16gica del desarrollo e~ 

pi tallsta, dice Magda Psarrau:. • ••• si el Callll!esin.ado mexicana, 

a partir de loa años treinta no ha logrado consti tuirae en un.a 

fuerza social en el sentido ROlitico del t~rmino, situaci6n; qua 

trae como consecuencia su incapacidad de influir sobre las re

laciones que emanan de la estructura de poder, esto refleja b! 
sicamE!l te el que la lucha por sus propio a intereses está can.a:

lizada a travl:s de mecanismos que con.tnola y determina la cla-

¡;>e burguesa. El yeh!culo político fWldameutal n@fijl tal efectg 

ha sido el Estado (el subray<.l_dO es mío,. R. s.)."( 2 ) 

Para llev:ir a cabo en forma gac!fica el desarrollo capi tt.~ 

lista, el Est ,do mexicano .3e convierte en el principal org:mí

ztador del csmpe.sinadQ,. en el más importante manipulador y me

diatizador de 3U3 demandas y conflictos. Uno, de los elemento;a¡ 
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qua .yudan al Estado a lograr esta manipu1acicSn. y media tizaci6n 

da la masa oaw.Resina es la imp~ementaoi~n ideol6gioa del. :Q.ro~e.!?. 

to campesinista, con el cual. el EatadD. tacili ta eL ~gro de. los 

objetivoa del desarrollo c¡¡pi talista. Eara llagda Paarrou. "La -

burguesía no se plantea un enfrentamientQ. violento ~ directo en 

oon.tra de los campesinos, sus ex-aliados, sino que, a través de 

acciones dei Estado busca la manera de apaciguarlos, sin qua 8!. 

to. qu.hra decir que no realiza actos de rep,_reai6n en contra de 

~llos. Pero, eL Estado, como y.uta general, se esfuerza por ne~ 

tralizar a los campesinos, por medio de sus propias concepcio

nes ROlíticas e ideol.6gica.s, favorables a los objetivos Durgua

ses y al Estado. 

"El Estado trata de m;mtener v.igente en s\L seno, Ll ideol~ 

g!a deL Rr~eoto CQJDpesinista, que se expresa ~n sus pr¡cticaa 

P.Opulista.a, justicialistas y p.atern.allstas con los Callllesinoa.nO) 

La pol!tica R-Qpuliata del Estado mexicano cl.inRlir{ en for

ma parcial. las demandas campesinas, a la vez que defenderl los 

intereses de la burguesía ag:car!a. Esta situaci6n tiene sUi ori

gen en las condiciones de atraso en que se desarrolla el c¡¡pi t.! 

lismo en Ml.zico, y, que se expresa an las contradicciones que en 

el agro enfrentan las economías cQlllpesina y la empresarial (co~ 

tradicc16n basada an 1a necesidad de recomponer,en determin2das 

ocasiones hist6ricas, la economía campesina, a la vez ~ue se 

lleva a cabo su e.xpoliaci6n, denominado ésto por Roger Ba.rtra -

como "acumulacic5n primitiva permanente"'), de ahí la necesid.ad -

de madiaci6n en el conflicto por parte del Bstado. Estas contr~ 

dicciones encuentran raíces histdricas que se remontan, par~ -

los intereses agrarios ca.l!it,:;.listaa, a la defensa liberal de la 

propiedad privada, y para l.a pa.l!tica populista an el camyo. a 



las demandas zapatiatas. La pol!tica populista alcallZa su m~s -

fuerte expresi6n. con. las reformas cardeni stas, y los intereses 

de la burguesía agraria se consolidan. con las pol!ticas del go

bierno de Miguel A.lemán.(4) 

Las luchas y alianzas entre la burguesía y el campesinado. 

llena todos los cap!tlllos de la historia de l.a Revoluc16n me.xi-

cana, sin embargo el campesinado se ha mostrado incapaz para r!. 

P.resentarse a s! mismo como clase o como colectividad, eno~n~ 

tran.do sus representantes en otras clases y su.a Líderes campes!_ 

llOB im~uestos por las organizaciones Oficiales. Los J.!deres na

turales del. campesinado. han sido coontados por las organizacio.

nes contra.ladas por el Estado, o eliminados físicamente de la -

escena :goUtica. Con esta situaci6n los campesinos han sido de!. 

yojados d• su ~ropia repres~taci5n a nivel nacional y de la ~ 

sibilidad de organizarse en forma ind.ependien te del aparato o!!_ 

cial. 

Sin embargo, el movimiento cuapesino il&de¡¡enc:ij,an:te .no· .l:la -

dejado. de estar nresente {siempre con nuevos ltderes) en la Lu

cha de clases que se libra a lo largo de l.a historia ROstrevo1.!!: 

cionaria, y que tiene su expresi6n en la política agraria del 

Est~do. ~ata política, que puede sex de descampesinizaci6n o -

de recamJ,lesinizaci6n.., y la inclinaci6n en uno u otro sentido,. 

tiene por determinante la correlaci6n de fuerzas sociales que -

se e3tablecen en un momenGo dado en el campo y que a su vez es

tti. determinada por la lucha de clases a nivel nacional. As! te

nemos "que de 1915 a 1935 el proceso de reforma agraria permite 

-e incluso eJtimula- la pennanencia de latifundios tradiciona-

les, sin que se den rep;. ... rtos si.:;nifica ti vos de tierra. Sin em-

bargo, de 1935 a 1940, lo a la ti..l'urll.lio s tr:.;.dicionc!.les se trana--
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forman en unidades qL<.e satisfacen generalmente los l!mi tea l.t. 

galea de superficie,. a la vez que el sector agr.!cola se 1·ca11-

11.eainiza' mediante el reparto de 18 millones de hecdreaa. A 

su v.ez~ de 1940 a 1958 ae frena el procea~ de distribuoi6n de 

tierras a campesinos; loa remlii1Jlentes de loe latifundios trad.!. 

cionales afectados durante el cardenismo reciben todo tipo d• 

ayuda oficial, para convertirse en empresas ca.Pi taliatas rur.! 

lea y -en general..- el Estado favorece ampliamente al. sector -

agrícola altemente capitalizado y competitivo. De 1958 a 1970 

la preai6n de la tierra acumulada durante el periodo inmedia

tamente anterior obliga de nuevo al Estado a realizar signif!. 

cativos repartos de t1erra. 11 {5)Ho obstante, a largo plazo es

te proceso se ha inclinado ostensiblemente hacia la deacamRe

sinizaci6n, aumentando en fozma relativa la proletarizaci6n -

agraria. 

La elecci6n de la pol.!tica de campesinlzaci6.n o de recq 

pesinizaci6n tiene que ver, fundamentalmente, COA 1a situac1-

6n. eco.n.6mica por la que atraviese el país y htas se expresan 

en el Anfasia, en uno u otro caso, en el aspecto agrario o en 

el agr!cola, en el aspecto social rural o en el Rroductiv~.{6 ) 

Esto a su vez tiene que ver con el modelo de desarrollo en un 

momento dado:. al modelo estabilizador. con í'uerte concentrac!. 

6n del ingreso, corresponde la política de productividad agr!, 

cola, con. ~nfasis en e1 impulso a la empresa capitalista; al 

modelo de desarrollo compartido {"con justicia social", como 

se da en llamar), con tendencia a la distribuoi6n del ingreso 

(por medio del gasto pdblico, entre otros), corresponde el ª!! 

pecto social rural., con én.t'aais en la recomposición de la U14, 

dad campesina (reparto de parcela individual o fonnaci6n de -
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cooperativas agr!coJ.aa). 

La historia de laa orgliD.izacionea campesinas, al estar ª:!! 

bordinadas o confro.n.tadas con ~a política del Estado, tiene m~ 

cho que ver con la modalidad del d.esarrollo econ6mico seguido 

por el i1tada. Esta historia tiene tambi~n mucho que ver con -

el surgimiento. dt las instituciones creadas por el Estado de 

la Revoluci6n mexicana. 

As!, tenemos que ll& .fll.ndaci6n del Partido Nacional .Agra-

rista (PN.A.) el 1:3 de junio da. 1920, unas semanas despuEs de l:a 

muerte da .non. Venustiano Carranza, vi.en.e a si. gnificar la ap er

tura a la :gal1tica campesinista i?lQ.ugurada p.or el genenal Alv! 

ro. Obreg6n. El.E.NA·&Roy6 y estuvo ligado a las políticas del -

gobierno obregonista (1920-1924).(?)Loa .fundadores de este p~ 

tido, elJ general zapatista Gildardo .llagafta y el Lic. Antonio -

.Dlaz sota y. Gama, fueron incorporado.a., eL primero all ej~rcí to 

nacional,, y el segundo, a 1a burocr'f4a obregonista. 

TambiAn con la pol:!tica campesinista populista surgida 

con. el gobierno de Obreg6n. se organizaron las Ligas Agraria.s 

en varios estados de. la Re~dblica en torno a los caudillos le 
cales. De las .mls importantes destacan. las Ligas .Agrarias de -

Tamaulipas y veracruz. La de Tamaulipas fue fuertemente a2oya

da por el gobernador del estado, eLLic. Emilio Portes Gil~ 

quien en 1924 empee6. a organizar a lo.a camp_esinos de ese esta

do. en la Liga de Comtmidadea y Sindicatos de Tamau}.ipas. can -

la fundaci6n. del Partido $0.<lialiata Fronterizo ~a Liga .Agraria 

de Tamaulipas fue integrada a este partido y a la pol.ítica a-

grarista ·del gobernador Portes Gil., quien se caracteriz6 por -

ser un agrarista radical y, 11or mantener a la Liga .Agraria d• · -

~aulipas independiente de la pol.!tica centralista de la Ccva,-
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federaci6n Regional Obrera Kexicana (UúM), dirigida por Luis 

Napole6n Morones. Más tlii.l'de, despu~s del aaesinato del gene

ral Obreg6n en 1928, .E)Dilio l:'ortes G.til tue nombrado :areside!t 

te interino. gracias a la presi6n ejercida ante el Congreso 

por los dirigentes del Partido Nacioll&l. .Agrarista.(8 ) 

En marzo de 1923., Orsulo Galvh y, otros lideres campee!_ 

nas fllndaran la Liga Agraria de Veracruz. Eata liga contcS 

con el apoyo del gobernador del estado, Ádalb.erto Tejeda• 

quien la mantuvo sie:npre bajo su control pol.! tico, por este 

motivo la Liga Agraria de Veracruz. se mantuvo inde:gendiente 

del E.NA. y de la O¡iOJl. En. noviembre de 1926 fUe convocado nor 

ttrsulo Galvázl el Primer Congreso Nacional de las Ligas Agra-

"' riaa, con el apoyo de Adalberto Tejeda. quien. en esa fecha -

era ministro en. el gabinete del. presidente P.lutarco, Ellas C.!. 

llea • .En: este congreso se plante6 por~~rimera vez, a nivel -

de P.rincipios, la socializaci6n de la tierra y la implement!. 

ci&n. de formas de p_roducci6n coCIJlerativas en el campo. ~-

bi~n con este congreso qued6 fundada la. Liga Nacional CamP.e

sina. (9)La primera forma de control campesino a nivel nacio~ 

nal.. se había inaugurado. 

111s tarde. en enero de 1929 1 por la acc16n conjunta del 

Partido Comunista Mexicano (PCM), la .Federaci6n del Trabajo 

de Tamaulipas (iT~) y otros grupos y federaciones, se cre6. -

el Bloque Obrero y Cll!Dpesino (BOIJ~ .. 11Este adopt& un. :Qro.gralla 

muy ndical, que incluta la aboliciiSn de la actual forma de 

gobierno y la sus ti tuci6n de la CÚlara, el senado y el Gabi

nete por los soviets de los trabajadores y de los campesinos; 

La nacionalización 1e las ind~~triaa; la con!1acaci~ de las 

propiedades de la Iglesia; la eliminaci6n de todos los lati-
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~undios;. Jla creaci6n. de grupos de defensa integrados por campes!_ 

nos volunt.a-ios armados; J;a prohibici6n del uso de las mejores -

tierras agr.!colas para la ganadería, etc. Ademh de Ursulo Gal

v.ln. los miembros m~a im:gortantes del P.artido Comunista, tales -

como. Diggo Bivera y Hemán Laborde,. .fueron. electos para dirigir 

el.Bloque.n(lO)Esta fue la primera organizaci6nt de nivel nacio~ 

nal.. que in.tenU agrupar a campesinos y, obreros en una misma .grl! 

pacicSn y_ con. un programa radical anticapi talista. EJ. :grograma se 

qued6 en laa puras declaraciones, 

~bi!n,. y, :gor otra parte, en 1929, el 4. de marzo, se fun.d6 

el P.artido llacional Revolucionario (~ JilJJ. E.N.R surgi6 a la vi

da ~"dblica como una coalici6n. de agruRaciones, asociaciones BOJ.! 

tica.s loca.lea (en los estados) y regionales, as! como un aparato 

de con."Q:OJJ. da los caudillos regionales. Ell la memtibea!a del. rN.rt 

estuvieron presentes el Partido Socialista del SUreate, e1. P-.rt!._ 

d~ socialista Fronterizo~ el :e.artido socilista Veracruzan0;y a~ 

tros; y con. una membres!a individual, el general Clrdenas 1 de M!, 

choach, S&tu.rnino Cedilla., de San Luis Potosi, ])Dilio Portes 

Gil,. de TamauliR&B, Adal.berto ~ejeda, de Veracl!UZ., Tomas Garrido 

Canabal, d• Tabaac~ llanuel Avila Camacho., de Puebla, Abelardo L .. 

Rodrfguez. da Baja Cal.ifoznia, etc.,. todos e1los caudillos agra

ristas en sus reSP.ectivos estados.C11 >i>arecia que el poder pol.!

tico,. loca1 o. nacional.. ven1a ligado. a la dirigencia de grupos -

campeaiJloa. La pol!tica de masas de los caudillos. era fi.md..amen

talmente dirigencia campesina. Con todos estos antecedentes. dee 

tro del.PHR se !orm6 una fracci6n poJLi'.tioa de izquierda que man

tuvo. las demandas agraristas en :Riea ante la tendencia conserva

dor~ que cada vez se ;gerfilaba en torno ... a la figura del general 

Callea. 
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l?ara :L93l, a pesar de la radicalidad de. loa principios y 

~rograll.&8 de la• organizaoionea campesinas existentes y dt 141. 

radicalidad de su• lideres, el problema agrario seguía sin r! 

solnrse a fondo~~ adn se man.tenían. (hasta 1934} e.in. a!ecta

c16n: agraria los grandes latifUndioe heredados del.. »orfir1ato.;. (l.JZ.) 

mts a-dn.. el pro¡raaa agrario. oficial daba J!Cll' ccm.clui.d1 el r!. 

parto agJrario, y el general Ca.lles (primero den t:ro. de su ga

bier.ao. y. despuh durante el 11aax;iaato.n) hacía incapie en la -

necesidad de aumentar la productividad agrícoJ.a. pOlld.en.da elL 

'n.!'lsie en :La pequea. ll:t"aRiedad l:lrivada. como. ¡¡romotora. del. -

progreeo en 1a agricul tva, ell 1de'1- a aegu.lr era l.:a agricuJ.-

tura :gri vada tipo. • !arr1er11. {l3} 

Sin e11bar¡a., aurante 11. cobierna d.el general OallH ! d~ 

:ran.te el }leriodt del. •niwata, ·~ :g_oco se hiza. :¡ara ~111.aar 

la peque.a iiropitdad, al cantraria, hta fue afectada !recuea_ 

teaent• RaJ?a iotar al ejUa¡, al 1at1tundio •UZ. peco. et le to.

c5Jl4)Dl tl. periodo comprendido entr• 1929 a 1.934' ea. repar

tieron. a lo.a ejid.atariH '- 35.5, 2.l'l has • .AJl;tea, da 1915> has

ta 1928• año en que Callea dej6 :La praaidencia de l.a rep:4bll

ca, se hab!an re:gartido 5. 369. 570 has. Desde la L1~1 da; ene.

ro· de. i.§15, duran.te 1a jefatura cOJLetitucionalista de Carra

za, hasta dicie11bre de 1934, lil. ti•• año de go!Uarna. del gene-

ral Abelarde L. Rodrigues, durantt lB 1 M1 dt g9biorna romlu 

ciopari!l~ e6l.o at hablap rePartido n, 104.. 787 hea 0 di tig

ra. (15} 

La re!orma agraria se hab!a practicado en fo:r11a restria

gida (en cuanto al reparto de tierras) y con un car1cter sel.!!,C 

ti vo., por tal mo.ti vo había servido mh bien para ~acificar y. 

manipular al ca:npesina.do· m'a deeco.n.tento.. que para modificar 
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lJa astru*.tura da la. prop.ied,¡d en. el.. campa. •. 

.Allllada a la crisis ca:¡¡italista mundial. (1929-19·3})., los -

:gro.ble•as econ6micos y pol.!tico.s del.. pús tambib. lLicieroJL cri

eia p.or eetoa aj1Q.s., el deaco.ntento. obxero Y; Oall»eeino. 1.iaa en a~ 

•n.to. y la diriganc.ia 11rogresista d.• 1a re.Yaluci.cSa habría da ~ 

e• nunu a•'IJ.•• en el qarato b.u.rocrhico. 7i •ciar &Ue'f.aa o¡. 

~anhaoion.es de aasas 1}.ara controlar e1 descontento. po:gular. (li) 

-La Pgll!tica C•mpon1 n.1 ata del EatadQ DUrant• ll. f1eih1 ernp· -
M., ahd•p• a. 

a 19.33., cOJL can.tingentas de La Lig• Iacion.al.- .Agraria y,· -

COJI¡ eleaen.tu da l& fracoi&n. 12rogresista del. EllJ.t. Jailio Eortes 

au... J,· Graciana 3'nch_., !undaru. 1a CDA.f9deraciéa. QaaResilla lln!. 
cu.a.. bta central. !Ua el 12rimer gran 1n.tento de lJa burocracia 

•rlcana de aantralizar » organizar desde a:ariba al aovi.Jai.en.ta 

ca11¡1uina, nacional... La COll es el •ls ~tau.te antec1dente de 

lra Cu.f'ederaoicfa kcional Ca.a»-esina (U.tillJ)., eurge en un. ao111enta. 

da ~an. ducoatenta JilQllular lll. el 11a111 J, l!ogra aclutinar en. sus 

!J.la• a las ligas ~aria• dt los 1atad0-s. e.analizando despuAs 

el desconten.tcl, campesino 11ediante una JilOl!tica de .llr1si6.u al i~ 

terior del. l:'&R., 11ara 1-'lego llOdi.ticar a ainl!. n.acional la pol!ti 
. -

ca asraria del Betado.(l7)La burtor.,::ia »z'Oi7'•sieta se apresta-

laa a l.Ja..:antar las banderaa c•RHinas .. 

])lran.te l!a Se&UAda aonvencia -.acional Ordinaria del.. E.Na. 

ea dicieabre de 19}}.. la fracci&I.. progresista del p~tido J.:ogr6 . 

.1.qonar Iia noainaci6n. de1 ~ali. Llzaro Chdenas del R!o para -

candidato, a presiden te de l& Ba)ldbliaa. A.demls., l-ogr6 i.mpaer 

como ¡¡lataforma de gobierno.. el Plan S-nnali. R&ra el. pario.do de 

gobierno de l.9,.4-1940., el cual conten!a un pro81-"ma agrario ra

dical.. (lB) 
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El Plan .:3exenal planteaba en au programa agrario 11 l:Leva.r 

la reforma agraria a fondo y en forma integral", se decú en 

en el Plan que "El Partido Nacional Revolucionario recono.ce. 

~ lo declara enf(ticamente. que la redeAci6n econ6mica Y! SQ,_. 

cial!. de loa ca!Úpesinoa mexicanos no se logrará con s6lo. P.ra--

veerlos de tierras y de aguas para que trabajen aquellas, so

bre todo una vez que el reparto se haya efectuado, en toda s~ 

extensi6n.. sino que es indisyensable org¡nizar en todo.a sus -

asoectos a); sector campesino y, capacitarlo econ6micamente pa

ra asegurar 1a mayor producci6n agrícola del país. Llevada a 

cabo la repartición de la tierra, se debe buscar. la mejor f<l!. 

ma de alcanzar el aumento. de la producci6n agrícola., mediante 

la convenionte organizaci6n de los ejidatarios y agricµltarea, 

1a introducci6n de loa mia adecuados cultivos, las rotaciones 

y cambios que en ello.e aconseje la t~cnica agr!cola, 1a adap

ci6n de semilLaa, la industrializaci6n de los Rroductoa del. -

trabajo del campo,. el empleo en la forma m's generalizada RO-

sible de maquinaria destinada a aumentar el rendimiento. o ha 

hacer más rlpidas las labores, el uso de fertilizantes~ el a

provechamiento. integral, comercial e industrial de todos loa 

productos y. sub11roductos de la tierra ... (l9) 

El gobierno de J4.rdenas hizo del ejido uno de los punta

les deL desarrollo econ6mico nacional y el garante de La Raz 

social en el campo y, lig6 la existencia de esta instituci6n 

~la legitimidad del Eutado de la revoluci6n mediante la org.!. 

nizaci6n y protecci6n que el propio. ~studo le dio. Dice Arn~ 

do C6rdova que "La reforma a¡;raria renaci6 como un gran proc~ 

so de ree~tructuraci6n económica del campo y~ a la vez, como 

un Gigantesco plan de org·nizaci6n de la masa rural dedde el 
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p_unto de vista econ6mico ~ social. La acoi6n del Estado Rene

tr6 hasta los 1ds obscuros rincones de la vida campesina. coa_ 

virti~ndola en parte de la vida del Estado.Los intereses de -

los campesinos se transformaron.. de golpe en intereses del Es

tado; el ejido. se hizo. finalmente palanca y continente de:L -

nuevo orden rural. brazo po.deroso que &a.rantizaba La acci6n y 

1a vigilancia del Estado en el campo.., y fragua en la que se -

forj~ban ~a P.az Y· La tranquilidad que La revoluci6n había pr.2. 

me ~ido al Raía. El paso dado. por Chdenas no podía ser más d!. 

ci si vo; no se trataba s6lo de repartir tierras.. sino sobre to 

do. de hacer que los campesinos volvieran a ser puntales del -

dgimen. revo1ucionario. .. A.1:- darles la tierra se cumll.l!a con un 

principio de la revoluci6n.; nero al organizarlos como una en

tidad .fundamental de a economía nacional.. se le • daba una 

res:aonsabilidad que hasta. ento.nces los revolucionarios n.o ha

b.!an sabido reconocerles. pero que por d. sola garantizaba l.a 

llO.sibilidad de que ].;a ¡.voluci6n realiza.ra su Rrograma. 11 (
20 ) 

A,1Lte s de iniciarse el sexenio cardeni ata y previo aL pr.2. 

~ama Ol8rario del Pl.an Sexenal, se crearon. algunas insti tuci2._ 

ne s y ley.ea para facilitar su de s:aegue. D1L enero de 1934 ae -

ore.a el Dep_artamento de Asuntos Agrarios y, Colonizaci6n, que 

tiene ll.:r:' finalidad aJDllliar Y: p_rn.fundizar la presencia del e-

1ecut1vo en el ~ctor rural; el 22 de marzo de 1934 ae eX}lide 

el. Cldigo Agrario. que reglamenta el. articulo 27., permitiendo

le al gobierno la amplitud del espacio jurídico pu, l:Levar a 

cabo lias reformas en el c~pch (~) 

Ya estando, en marcha el sexenio cardenista y, tomando. e:t 

Estado, medidas bul!ocráticas para hacer da efectiva su acci6n 

administrativa en el medio rural: 111 procedi6 a reorganizar., a111-
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pliar ~orientar las funciones de las diferentes eeoratarías y; 

departamentos de Estado, para de esta maner~ hacer posible el 

c¡¡mbio en la estructura econ6mica y, social en el agro .. La Se-

creta.ría de 1a Economía Nacional recibi~la consigna de organ!, 

zar nuevas industrias agrícolas y, organizar coQperatiV.fila en d!. 

ver3oa lugares del Ra!s; a 1a Secretarla de Comunicaciones se 

le encarg6 la construcc16n. de carretera.a y camino a que con.ect.!_ 

ran las zonas agrícolas con loa mercados; la .:>ecretar.!a de. Ha

cienda recibi6 como fin. el satisfacer las necesidades de. crEd!. 

to rural (Rara ejidatarioa y Bequeñoa propietarios). as! como 

hacer inve.rsionas Rara el fomento agrícola;. la Secretaría de. -

Educaci&i Pdhlica, se avoc6· a la tarea de. conistruir eacuelJaa -

:gor todo el lrea rural;, se lJe encamend.6 a 1a Secretar.fa. de A-

gricul tura y .Fomento que estableci-era escuelas de agricl.lltura, 

postas zootgcnicas y estaciones de foment~ agrícola; a travla 

del Departamento de Salubridad Pdbllca. que se lluara atenci-

6n ddica a todo el medio rural; con el .DeRartamenta da &sia

tencia SO.cial se f\m.dar!a casas de maternidad y ;lardines Jll&I'& 

niños; e1 Departamento; torestal de Oaza y. lasca recib4.6i l.a ..s.
si&I. de .1.n.atalar viveros Y. fOJll8D.tar el cultivo, de lrbo.l.es tru.

talas y forrajero.e; ooni e:L.. De:gartailen'toi de. Eduoaoi&t :r!sica se. 

únRuJ.sar.!aZL 1aa actividades dellU'tiYaa, ocmstrlqbdosa :aara e!!. 

te :fin. cam:goa de¡ortivoa, etc. ( 22 ) 

La aooi&ii del .Batad~ se hab!a ex.tendido p0ir todo; el med10! 

ruru, cubrienda,; to.dos los aspectos de loa p.roblemas Y; n&eesi

d.ad~s de loa campeain.o.s, hasta integrar aJ.. mecanismo de las 

Las ln.sti tucicmes estatales J.:a existencia del campesino¡ la 

m~H.iple presencia de la burocracia en el campo. hizo .. que el E!!. 

tad~ de la revoluci6n. cobrara mayor l.egitimidad.paRular. Medi-
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ante lne yrogramas po11uJ.a.res, llos campesino.a habx'!an. de reci

bJ.r toda J;a aJ'tUda desde arriba (de ah1 lJa fuerza dei Estad~ -

b.ona.P.adista lllUioan°')• (al)delide el cielo. del.. Estad0i :r:evolu-

cionaritl; hasta el cr&dita. dtb!a ser !acilitad<l>ROJ:' e.ata. Ea~ 

do..,. lJo cual. 0011r.trib~ a un.ir lllta in.disolub1emente loa desti.• 

nóio de. la masa rura.1. a la gestúSn. deli llW. ¡¡.opull sta. En. d! 

ciemb;ra. de 1835., el.. Ballco Nacional de Oddito; Agrícola, fwuJ.~ 

.:1), en. 1926. se divide en. eL Banoo.i Nacional de CrUi to Agr!co

lla1 .1ue de aqu! en adelante deb.!a otorgar crEdi to a loa aequ!. 

ftoa y. medianos agricultarea., i· 11. llllnoo. Nacional de cr&di to. -

~ que se encarga:a:!a de otorgar cr&ditos a los ejidata-

rioa,, qU«dan4o. diferenciado.. el otorg~en.to de cddito ruraL. 

para l.Ja ~icultura ejida.l. de la oto.r,gada a la agricultura -

pri Tada. ~4-.) 

Jl)l cuanto al. reparto de tierras a lo.a ejidos., comunidadea 

~ nuevos centros da noblaci6n.., e:L. gobierno cardenista en.treg& 

en. e1. ¡rimar a,ilo., da su- gesti&J... 18'.iS., l. 923 .. 457 has." para -

llO 28ó beneficiados;, en l.93.6., 3. 985.i. 701 has •• :nara 194 42.7 

laene.ficJa dos;, en. 1931. se en.treg6 la citra anual. de has .. rnás -

alta en toda la hiistoria de lo.s r1:g.artoa agrario.e, 5sta alcan

z6 los 5. 81J... 8~3 has • ., para 189 '4'l beneficiados; en 1838 ei!. 

pieza a declinar el reparto._ para este año .fUeron. 3. 486, 266 

has • ., con. 11~ S72 bene.fioiados;, en. 1939 fueron entregadas 2. 2 

2.'• 733 has •• para 96. 480 b.enefic.:la dos;. ;y para 1940, 2• 705,.88 

5 has.,. con, 55· 4l3 beneficiado.. El to.tal durante el sexenio -

.rue de 20. ~6, 935 has., para 775 845. beneficiados, teniendo 

por resultado que al. final del..~eriodo cardeniata la estructu

ra agraria hab!a sido radicalmente. transformada, y el latifun

dio heredado del..Rorfiriato casi en su totalidad erradicado de 
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l.a eatl'llctura agraria.( 25) 

Además de en.tregar la tierra a los ejidatéll'ioa en forma 

individual, el- gobierno cardenista tambiAxl procedi6 a org~ 

zarlos en cooper.'ltivaa agrícolas ah! donde no era posible 

fraccionar las grandes Rropiedades. tJt~s eran ~or lo ragu-

lal' empresas agrícolas que fU.ncionaban eni forma capitalista 

(colll fUerza de tr::i.bajo asalariad.a) y, con. cierta integraci6n 

vertical,< 26 )que empleaban fUeraa de trabajp asalari&da y, -

ciertos procesos de industrializaci6n. de los productos agr!

colas. Estas grandes emRresas casi ~Rre estaban en. ROder 

de extranjeros,. CClll!o en el- caso de 1.1. Comarca Lagunara (nor

te de .DUrango y sur de Coahuila) donde tres com:aañ!as (Lav;in, 

Pursell Y. Tl..ahualilo) realizaban casi toda 1a nroducc16n. de 

algod6n. Eatas compañ.!as, aaem~s, ten!an bajo su control a -

los bancos que operaban en la regi6n, al Banco GermWco de 

AJaArica del Sur, al Banco de Mon.treal, el- Banco E.urseU:. el 

Banco Nacional, el Banco de La Laguna y otros. Las plantaci2_ 

nes de algodón contaban con. las t~onJ.caa Ida modernas y. u.ti• 

11.zaban sus pro¡liaa desp1pi tadoraa Y· otros pro ce.sos induatr!,.a 

l.ea en forma integrada a una administraci& Gnica que :glan.!, 

ficaba todos los procesos ligados al cultivo del algod6n. 

Sin embargo, a pesar de la modernidad de las empresas. ~stas 

ex:p_lotaban a los trabajadores con.m.Atodos aemifeudales.{21) 

La situaci6n. d• los trabajadores asalariados de las em

presas algodoneras de La Laguna empep~6, cuando a principios 

de 1936 ~stas optaron ~or mecaniza.r a~ ru4s los trabajos de 

cultivo, con lo cual se vino a perjudicar a gran ndmero da -

trabajadores que se vieron. de esta manera despedidos de su -

fUen.te de trabajo. Al verse afectados un numeroso gruP.o de -
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trabajadores., &stoa lograron l.a adheai6n deJ,. resto de sus o~ 

pañeros y, decidieron. unirse todos para dar la P.elea' a loa el!lP

presarios algodoneros de La Laguna .. En. eate oon.flicto. el Co

mi ti Regional de l)efenaa E.rol.etaria. surgido a finales de 19.l. 

S.. ayUd& a crear loa Sindicatns de Ob.reroa Agrícolas, I esto 

permitid. a lA>s ob.reros agdcol.as elaborar Las condiciones de 

un. con.trato colectivo de trab&jo que se imRuso a loa empresa

r.ioa .. Estos no estuvieron. de acuerdo con las condiciones del 

co.Ltt'ato y el la de agosto de 1936 cerca de 20 mil. obreros se 

fueron. a la huelga.C 28 ) 

El. conflicto lagunero se agud.iziS. enfrentandose en una -
l'Wlha crU411..ta obreros agricolas ¡ patrones, hasta que e1. gob!._ 
erno de 1.;árde.naa decide in..tervenir expropiando a las empresas 
y,· a.allcando l.& nfoma agraria a partir del 6 de octulire de -

1936...{29)Las eJJIRreaas algodoneras expropiadas .fu• ron organiz!. 

das en coCJll.air.a.tivaa ag~!coJiaa can ay,uda del.Banco de cr6dito 

BjidaJ... I los o.breroa agrícolas i:o.mtuvieron funcionando 1aa -

em.pr•aas en forma .tn.tegrada a Resa.r del. sabotaje de los anti

guos patronos .. Las em,gresas algodoneras. traba.Jando ahora en 

forma de cooperativa ~!cola organizada y aupervizada por el 

Estado, logr6 hacer meja.rar la ~roducci&n. algodonera.(30) 

lluevas con.flictos en otras regiones del pa!s hicieron 

tambimi necesaria la in.tervencicn deL Estada. y la expropiaci

&i a los emRresarios agr!calaa. convirtimdo.':le las nuevas em

:aresaa ex;Rropiadas en. otros tantos colectivas cooperativos .. -

1lll:. YJlcatán fueron. expropiadas la.s empresas del henequ&n en a

go ato de 1937; les siguieron. los ~presarios del arroz en NU,! 

va Italia y Lombard!a., en Michoacm; tambiln. fUeron afectados 

los empresarios dedicados al cultivo del trigo. en el Vall.e 
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del Yiaqui.• son.ora; las del azttcar en. los llochia., Sinaloa., y¡., -

l.;aa empreaaa dedicadas al cad. en Chiapas. Con el surg:Lm.iento. 

de las cooperativas agrícolas~ el gobierno de C!rdenas se vio 

en la necesidad de hacer camblos en la legislaci6n. agraria• en. 

ago.sto de 1937 se aprobaron. las reformas al Cddigo .Agrario. de 

1934. El articulo 139 qued6 redactado el1! los siguien:ta.a t~l'lli

nos: "lih aquellos ejidos ocupados en cultivos agrícolas que r!_ 

qui0ren. elaboraci6.n. industrial antes de que salgam ali mercado..,, 

lo que naturalmente crea la necesidad de capitales con los que 

no cuenta el ejidatario aislado• la yroducci6n se organizar{ -

colectivamente. Este sistema debe emplearJe en todos los casos 

en que se requiera J(.l'iii. el desarrollo de la eco.n.oa.f'.a ejidal..."(31:) 

A ~esar de la P.ol.Itica campesinista inclin..ada a favorecer 

al ejido., fue en el Reriodo cardenista donde empelld a oto~

sele segw:idad juridica a La pequeña 11.ro.:g_iedad con los certU!. 

cadoe de inafectabilidad. que despu~e sarvir!an. para ~rote.ger 

y. o.e 111 tar la nueva concen traci6n.. de la tierra. es decir• el 

llamado neolati.fUndi111aa.<'2 ) 

La Rolítica campesinista del D&gimen. cardenista (sobre ta 

do La orientacic5n a formar coCl¡lerativ.as agrícolas) fue atacada 

por grupos reaccionarios que ve!an venir la Dosible afectaci6.n 

a sus viejos intereses latifUndistas;, y, ¡¡ara defenderse de la. 

pol!tica agrarista, Q.I'ganizaron a lns peones de sus latifundi

os y a caíDpesinos P.a:ccelarios en grupos opuestos a la ¡¡ol!ti

ca oficial de reforma agraria.(33) 

El 23 de mayo de 1937 (año del mayor reparto de tierras -

en toda la historia de la reforma agrRri~ en M~xico) surgi6 la 

Uni6n Nacional· 31.narquiata en la ciudad de Le6n. Guanajuato. -

Dl. ei cuadro de honor ue sus fundadores aa c,ncucntran 1 el 1ic. 
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M uel ze.rmeño, :Plrez. Herculano Hernitndez Delg;tdo• Lic. Isaac 

G. Valdi via., Lic .. Manuel Torres Bueno. Frofr .. Hellmu..tlL Oakar 

Se reiter {alemán., agente de la alemania nazi)" Federico. He.

im Luis Belmon.t., Javier A. B'lurrou., Jos& y, .Alfonso Trueb:a -

O vares. La UNS tU\;O. su origen en la regicSn· del Baj!o y, se -

ex endi& por loa estado.a de Guanajuato.., ~eretaro., J..alisco." -

Mi hoa.cán y,. Gllerrero. La }}ropaganda an:tiagrarista. de la Ulid -

,- no a. encontrar terreno ab.onado. en e.ata regicSn., esto. debido 

al n.~ch.o de que la reforma agr~ia había tocado muy :Qo.co a la 

r gi6ri. del. Bajío. La mayo.r parte del campesinado seguía vin

o bajo el régimen:. de la hacienda., coma peones acasilladoa. 

a 1931 mucho.s lati.fUDdios de 1a rf)gicm hab!an. sido declar.! 

s 1naf ectabJ.es., como el de San Pedru el Man.te, que el 30 de 

tubre de. 1936. oh.tuvo un. certificado de inafect[,··'.lilidad. Se..-

an. ell.:Qie numerosas hacien..das, como la de Lagunillas., Ce-

r o Gordo.,, in.. Reftljio,. La concepcii5n., caii6n. .Al.faro,. San. JuaJt 

d Otates,. etc • ., casi todas en manos de extranjero.a, quienes 

ed!an. la narcelacidn. de la tierra. El. 10% del camn.esinadoi 

d l. Raj!oi no. ten!a tierras,, y vivían. en una si tuaci6n de ser

v du.mbre cuando surgi.6 la. UN.3. (34) 

A los latifundistas enemigos del agrariamo cardenista,. -

e all6. la Iglesia cat6lica mexicana organizando. al campesiu!: 

o c<Z. un P.rograma antiagrarista~ "antibolcheviquen y en con

ra de la educaci6n. socialista del r&gimm cardenista .. La llli . .:>1 

atroc1.nada por los latifundistas Y. :ta Iglesia, se nreaent~ -

omo un movimiento ¡aoionalieta y, no como un Partido poJ.i!tico. 

·iu. misi6n. era salvar a La patria de la anarquía de la Revolu

.i6n. mexicana (de ah! el. nombre de sina.rquismo., que quiere d!, 

lir. con. gobierno.). de las ideas bolcheviques., de los gringo.a 
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del norte 11 .!e los masones,. de loa urotestantee y de loa judioa. 

La W.L:i no ::-:ul taba sus eim:g.a.t!as por loa países t~tali tarios da 

Euro¡Ja, :?:= la ::ntalia faeciata. por ei. nacianalsocialismo, al·e-

mán,. po: :.i falange l.8Jl.Qiío1a (algunos miembro e fundado rea de La 

UN.:i ha.b!.:.=. :::...uchado al lado, ele .Franco. en con.tra de la Repdblica 

Eapañoh:1, -¡por el J~6n totaL1tario .• (:i5) 

La "..:!i.: logr&. concen.trar grandes multitu.des de cam}!esinos -

..n sus Jt!o; . .:..:..es,, marchas y, toma de ciudades,. a la manera de Mu

ss' .... .ni .. :...:.s 11.archaa y m!tinea iban Jllt'ecedidoa de una in.tensa -

propaba:....:1 ¡ntiagrarista como l¡a qua se realiz& en Val1.e de Mo

reno,. G~::;uato,. en mayo. de l.939. Esta popaganda aleccionaba 

aL campe ~· .. .o en.. con..tra del. mo.vimi en to. agrari ata. le dec!an:. 

n¡ (Jampee'.-...,! No te dejes sorprender con. halagos y falsas prome

sas que 1e =..agan los agraristas o.freciéndote tier ·as que les d~ 

t6 un gc:::.e.=no. de han.didoa. No llega tarde la justicia para qu.e 

esas tie:::-.a..s vue~an al. poder de loa hacendados., po.rque el a.gr.!_ 

ri sno h&. :..:. io. \1Il !nao.aso.. :Pi enea ¡¡o.r· un. mOillen to. que lo a agnari §. 

tas no s:i:.. ·iueños del ejido,. que pronto calllb.iadn las cosas. No 

tomes tü .. --::as que pertenezcan. al ejido,. porque no te las dan 

sus veré.ateros duefto.s. Demuestra que erea hombre honrado. y que 

no tomari.s lo. ajeno.. para trabajar si no ea para su ¡r.opietario .. 

"?~.::ere no. sembrar para este ano,. al fin las cosas ca;n

lú ::n. Bu.:;ttOJ futuro :Presidente sabr¡ hacer justicia a quien l• 

ure.ca :r por ello te e:lho.rtamoa a que nos ay:udes a boicotear a 

los aQ"az~.;tae ••• ¿C6mot •••. por todos loa medios que est'n a tu 

alear.ce. :!-::Pera pacien.temente el cambio de un golúerno, más hon

rado y ::..::.90 de serlo y enton.cea será cuando po.da8mos enfrenta!:_ 

no.a a :B::; sinverguenzas."(3-6 ) 

?=::. !'ines de 1840,, l.a lli~ J contaba con medio mill&l de 
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lllll.1111.bro.e~ qu.i.euu fiel.las a ~s :aracepto.e de ];a Iglesia oatol.;! 
ca (inofolicas Rerwa . .&oval'Ulll y QUad.ragesimo .Anllo) guardaban -
sin embargo en su orgcUlizaci6n muchas aemejmzas con los mo"!. 
lllientos f•scistas:. los uniformes con brazaletes, las marchas 

con banderas d~splegadaa, los h&roes del movimiento, loa can

tos • himnos marciales., l.os saludos seudo-mili tares, la obe-

diencia absoluta al l!der y la disciplina a la ideología del 

movimiento.(31)con todos estos alelllllSta.á ID su orgj.IÚ.zaci6n, 

y con el n!unero tan grande de sus miembros, la Uli3 reault6 un 

formidable grupo de lllt'•si.6n enfrent9110 por la reacc16n al PI'!.. 

grama de gobierno. En loa afios 1939 y 194Q cuando el candida

to de la opesici6n a la presidencia, general Juan .AJtdrtw .Alm,!. 

zan, buso' el apoyo de la llliS para enfrentar la candidatura -

del candidato tfioial., general llanuel !Tila Camache, t~.a)La ~ 

S; sacando ventaja da la aituaci6n. real.1s6 los acuerdos con el 

presidente de la campafla aTilacamachista, Lic. Jliguel Al.ah, 

mediante los cuales el siguiente gobierno se comprometía a ti -
tular las parcelas ejidal.es y a frenar la reforma agraria, 

con lo que a l!IU vez la UN.:> se abstendría de participar en las 

elecciones~ ~etirando su apoyo al general .llmazan,{39) 

De hecho, la reforma agraria hab!a diSlllinuido su impulso 

despuAs de ig37, preoc'U¡'landose mis 11 gobierno., a partir de 

esta fecha, por organizar políticamente al campesino, para t~ 

ner de 61 un mejor control,. que de continuar con el programa 

agrario. No ea casual que el 28 de agosto de 1938 (año en que 

~mpez6 a disminuir el reparto agrario) se fWldara la Confede

rac16il. Racional Campesina y con ella se arribara a la forma -

más acabada de 1nstitucionalizaci6n del control campesino, 

C6.rdenas iba a legar a los siguientes gobiernos un aparato -



( 20 ) 

1DU7 efectivo de control campe si.Do, lo cual permi tir!a. a su vez, 

a las siguientes administr&oion.es, dar prioridad al desarrollo -

industrial aobre el agrario. Con la consolidaci6n del control -

co.mpesino por el Estado mexicano~ la tarea del movimiento campe

pesino progresista seria, de aqui en adelante, la de .formar la -

organizaci6~ campesina independien.te del Estado, para hacer va-

ler loa intereses campesinos por encima de la manipulaci~n ofi--

cial. 

-J.:¡¡, Or¡anizaci6n Indeucndien.te del C¡mpesino y del Proleta
.lJ.ado ARr.ÚQl&• 

La política de maaaa del gobierno del general 05.rdenas, que 

de alguna manera surge de la base campesina y obrera pero a la -

c~ el Estado controla, se institucionaliza al convertirse ~l -

l'lilt en Partido de la Revoluci6n Mexicana, i'lUl, el 30 de marzo -

de 19;8. Bl Pi<M se conati tu¡y6 en •in partid• de org@izaciones 

gremiales. dentro del cual se representar!@ intereses colecti-

vos. Formaban el PJill los trabajadores de la industria y el como!: 

cio agrupados en la CD&, la CRUM de treviño y la C~~; el sector 

ptpular constituido por empleados pdbli co e, lo 11, propietarios me

nores de tierras, los trabajadores de orioios menores y lliembro.s 

de profesioniatas de lia clase media;. los miembros de las fUerzas 

armadas constituyeron el sector militar; los ejidatarios queda-

ron. dentro de la cc11J40)l'Undado el 1®i loa movimientos esponti

neoa de las masas populares eDcontrar!an un cauce regulado por -

la acci6n del Estado a trav~s del partido. 

Las masas, el Partido y el Estado tendrían, de aqu.! en ade

lante, la misma orientaci6n pol!tica:. la de seguir el programa -

de desarrollo que permitiera hacer avanzar l.a economía capitali,! 

ta en M'xico {medidllte el fomento a la 1ndudtrializac16n) y que 
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a su vez con.solidaria la hegemonía de la burguas!a como clase .. 

Para atinar el control institucional que el Estado venia 

ejerciendo sobre el campesiuade, el 28 de agosto de 1938 se 

.tu.nd6 la Oo.n.federaoi6n Baoional Oampesilla sobre la base de la 

ao•. siendo su primer secretario general el pro~esor Graciano 

SÚlchez~ an.terior secretario del.a OCM.(4l)La. ONC, junto co.ll. -

la Ol'll.y la Con!ederaci6n 1'aoional de Organizaciones Populares, 

üXOl' (.fundada en 1943), vendrían a ser las pilares del control 

a.e masas del.. :Partido Oficiü. I'dlil y despu~s el l?artido Revolu

cionario Institucional,, .HU, fundado el 18 de enero de .1946.(42) 

.A :Ra:t'tir de su :fundaci&n. 1a UN.u aer4. la encargada de media ti-

zar las demalldas campesinas, anul4nd0:las poUticamente para d~s 

pu6s dirigirl.as por caaales buroorlticosa. •cu.ando las cosas se 

ponen duras con algunos campeaines, la organ.izaci6n tiene que 

hacer a'Ufas la.a demandas, tomar las banderas,. armar un esoand.!_ 

11 to en la preiiaa y. dejar que la aoluci6n. se diluya en lia. to

rn de babel de l:a burecracia. Jlientras hace gestiones, largas, 

infinitas geationes .. 11(43) 

Una de las li&itaciones con que naci6 la CBO. ! con la -

cual habr!a de contar de aqu! en adelante, .file la carencia o -

JJa dificultad de hacerse de fondea pl'Opios con los cuales fin~ 

ciar las gestiones de les asuntos campesinos. Loa ingresos por 

conceptos de cu.taa de aua miembr•s ser.tan casi siempre nulos, 

de ahí la !alta de una base econ6mica inde¡¡elldiente, lo cual -

harta m4.s di:t!oil, la eficiencia en la reaoluci6n de los probl!., 

mas campesines. Los recursos econ6micos los obteiidr!a de loe -

gobiernos de los estados. a nivel. local y de diferentes de:¡:>en

denoiaa de gobierno. a nivel nacional.(44) 

Otra limitaoi&n de origen ea que la CtiC carece de peraon,!_ 
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lidad ;jurídica para representar legalmente a loa campesinos,. 

aa deoir• no eatl a111parada por nin81.ma ley ni reconocida por 

nin_guna dependencia de gobierno 11ara representarlos, a la m~ 

nera en que las uniones nacionales de preductorea esth amP.A 

radas en la L8y de Asociaciones Agrícolas y les sindicatos -

de obreros,. en la Ley Jederal del Trabajo .. Lea campesinos. -

como hijo.a menores del dgimen,, habrían de estar tutelados -

directamente ~or el Eatadoa sin recenocerles capacidad 1urí

dica para negociar con. el gebierne, • con los empresarios -

~colas., q forma independiente. (4S)El. problema campesino 

sigu16 siendo, para el Estad• mexicano,, una cuesti~ eminen

temente poUtica y sin inde_pendencia de sus cmales burocrl

ticoa de geati6n. 

Los campesinos, una vez con.solidada su organizacUn. por 

el Estado,, dejaron de ser un rete o un peligre para la es~c 

tura de poder. antes al contrario se conTJ.rtieron en d6cilea 

inatirumen tos de la legi timaci~ de la pol! ti ca pepulhta de. 

le.e oatemoa ,Ro:stoardenietaa. - la Ol'iC l.Je too& "desta»ar• -

la candidatura a la presidencia de Avila O.amache, 7 poat~r1,a.r 

aeate,. durante l.a geetih presidencial!. a»o7ar las medida. -

dictada.a sobre certificados de derechos agrarios, la titula

ridad de la percela eJidal, La disminuci6n del reparto de la 

tierra, la pol1tica de fomento prioritario ·a l:a pequefta pro

.Piedad y la simulacicSn de 6eta. (46)La polJtioa de la ClíO• a 

partir del gobierno de Avila Camache, ser¡ siempre de a,11.ayo 

al presidente de la Repdblica, sin Jimportar que su. pol!tica 

econ6mica beneficiara o no al CQlllPeainado. Oon el Stbit:me -

de Miguel Alemm, la O.NC apoycS la imRoaici6n del juicio de -

ll!llparo.{47)La 6nica organizac16n que se opuso a las reformas 

al articulo 27 y a la impo::iici6n del juicio de amparo, fue -
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l..a Uni6n Oen.tral de sociedades de Cr6dito Colectiva Ejidal de 

l:a Comarca Lagunera, que luch' en vano por impedir que se ll.1. 

vard a cabiJ Las reformas oonstituoionalea. (48) 

OOD. la devaluaci6n del peao en 1954, durante el gobierno 

de Adelto Ru.1,11 Oortinesa :La ONO lJe prest' al gebierne todo su 

"aPOY.• y decidida colaboraoi6ll 11 ' P.ara sertear loa prtblemas -

creados con la nueva paridad monetar1a.(49)l)lrante loe probl.t 

mas que el gobierne de Ruiz Cortinea tuvo con lea ferrocarri

:.eroaa la CNC se puso de parte del gobierno y le efreci6. a 6!. 

te su apoyo prometiend• que "loa oampesinta mantendr!an expe

di tas las T1as•.(50) 

Para el Utimo ai1• de gobierno· de .Dlm Adtlfo R.Uiz Corti

nea el preb1ellla de la demanda de tierra se hab!a agudizado,, T 

le toear!a a su sucesor,, Lio .. Ad'\!• IAllez lla.tros, reagtivar 

lia re.terma agraria (ea ouanto a J.;a cantidad del rena.rto de -

tierra) para a!lajar ua poco La presi&n pol!tica en el oampo. 

Dllrante la adminiatraoih del Lic. Liipez llateoa se repartie

roa 9 millOll.es de ha•• de tierra a los campesinos • .lill. el año 

de 1962 se nombra Secretario General de la ONO a Ro.jo G6mez. 

7 1a reforma agraria adquiere \111 mayor dinami smt que de algu

na manera qud' a contrarrestar \os problemas de la huelga .!"!. 

rJ!Ocarrilera ?1 la de aldiooa .. Adem6sa por estos años surge el 

Movimiento de Liberaoi6n Racional, llLlll., bajo los inf1ujoa de 

lia ReTeluc16n Cubana y con el apoyo del general 06.rdenas.(51 ) 

Oon el a¡ttyo del MLH. y del general Clrdenas, el a de enero de 

1963 ee funda la Central OQI!lpesina Iadellen.diente:. Los objeti

vos de la 0.0I so:u, luchar por hacer una "reforma agraria rad!_ 

oal"1 independiente de la tutela y man1pulaoi6n del Estad•, 1;! 

ohar contra la corrupci6n. en las dependencias agrarias del 8!. 
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bierne J, ligar las luchas del oampesino ca la orieDtaci6n r.!. 

velucionaria de la olase obrera.(52 ) 

as antecedentes llla utables ele la COI en la lucha •r~ 

•izada del •viaiento CalllP•siD• i.Jldepenüente 1 del.. ¡roletarie 

agr!coLa, unidos a una mifJIA ergan11acih. !ue la .lederaoih 

de Obreros r, Oampes1aos del Sllr de ::Jatra, tundada u el aiie 

de 1935, en pleno auge de la poUtica asrariata del general 

05.rdenas 1 de la coeptac16n dei aevimiente campesial, manten! 

6ndose independiente de la CJiC 7 del gobieme durante su exi.!. 

tenoia.(5,)Sin embargo, el antecedente ala oercuae dei intea

te de unir al CaJllPeain• cu. el abrere en uaa mi•a 1rgaa.11ac!, 

&a. se reallsa cuanll• durante el priller aii• del gebierne de -

.U.e.mb f\le e,J»uleacle de la ~TJI .Lubard• Teledae _JUDte cu va 
' . -

rie• Uderea .. 1 Astes 88_ prepenu orear en foraa.JndepeDdiP!

te del Bstad1 la .&liaa•a 4e Obreros J Campesinas. P1r eet•• -

aiioe se ferm&., taab16a u !eraa independiente .. l.a C1Jlfedaraq 

611. Gúca ele !raba.jaclerea lOUf) .. oa petrolerea, ferl"9carrile

re11 1 e.troe eiadicatos ele iatlueiioia comunista. lll el aña de 

1949 la - 1 la cut. 88 una. para feraar la UJliÚ General •• 

Obreros 7 Oupesines de llbice \UOOCM). i.s pestulacl•s e• -

que se .tunda la OOOCM tuera, mantener loe siadicatu libres 

del catrol del poder pdblice 1 de los patren--. J,, adeals .. -

luchar por la abellc16a de la ¡r~ctica de la a!illaci&n gl.o-

b-1 1 colectiva de lea sindicatos 7 centrales de trabajadores 

a cualquier partid• pel!tioe, principalmente. el tficial.(5~) 

Con la salida de la C.ill de la sociedad de Cr6d1 to Ejidal" de 

Arturo Orona., 1 la 1ejeraci3n de !rabajadores del' sur de 311a!, 

ra. ele aaa6a ~a l?al•ia•• la ü~Ja. Tino a engrosar sus fl 
las al afililr::telea eshe erganizacitnes. A pesar de con.tar -
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coa. un contingente numero• de a!iliaa•a• l.a UGOOJl jamb f'ue 

reconecida per la secret.ría del Trabaje como ceAtratante C!. 

lectiva, beche que vine a ecasienarle la deaerc15n de graa -

iutmen de sindicatos de sus filas. ~ara 1952 fue nombrad• S!, 

cretario Generai de la UGOCM Jaoient• 1'pez, 6ste eat.ar!a -

en la seoretar!a hasta su muerte en 1971.($5)11 ~].¡.seno de -

la UGOWI exist!u orgainoienes oampeaillas y sin<lioatea •-

breroa. 

Ea i.a !wldaoi&.n de la COI eatuvieroa presentes un grup 

de ligas campeainaa inde¡¡enj,ientee y. otras que desertaroa d!. 

cepcienadas de J..a c~c, adem'a se acihirier0& la seoiedad de -

Cr'di te .EJjiclal de La Laguna, de J.rtun Orona, la lecleraoi•n 

d.e ~aba3adores del sur de St .. ra. de Ram&n Jllm.Z'a• algunas 

•rganizaciones campe sillas ele .B.aJa Cali!o:mia., de ilteasa. -

Garz6n santibailea. que antes ha..bfan perteaecid• a la U\iOUM. 

La COI atad 11or 1¡ual a la CBC 7, a 1.a UOOCM, (5i)1 anguraba 

que •a&lo mediante las orguüzacie.aea i.lulepeaditllte• era P•~ 

ble hacer cumplir la c .. stituoi&n.•{57) 

Desde su nacimiento. la COI .tue ataoacla por la OliC ;z por _,,. 

twlcionariea clel gobierne mediante una oampai\a de desRJ;"eati-

gio en lia prensa, dende se atacaba a sus Uderea y se les -

restaba importaAcia al heche de su tul}daci•n~(5B)Sla embarge, 

la OUI fue apeyacla por aevimient•s de carácter progresista ;t; 

por grupos de isquierda~ el.M•vimien.t• Revolucienarie deL.M,i 

gisterie de Oth6n $al.azar~ "1. ConseJ• Bacional Perreoarrile-

re de Demetri• Vall.eje x el ~artido Comunista Mexioan•~ 

Uno de lee problemas con les que tuvo que enfrentarse la 

Central, Independiente~ problema que tvvieron tambi&n la Ul.lOum 

y la CNO, fue la organizaci6n del creciente adulero de Rrole-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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OOJL un contingente nwn ro•• de a.filiad•s• l..a UOOCM jamb fue 

reconecida P.•r la Seer taría del !l?rabaj• como centratante C!. 

lectiva. beche que vi.n a ecasienarle la deserci.Sn de graa -

:a.dmere de aindicatoe d sus .filas. Eara. 1.952 .fue nombrad• S!. 

cretario Generai de la UGOOM Jaciente Lipes, 'ate estaría -

en la secretaría hasta su muerte en 1971.(~5)11 ali. aene de -

la UGO.all e.dedan zaoienes oampesiaae 1 sincU.oates •-

breros. 

Ea la .twldaoi&n d La COI estuvieron. presentes un gru¡a 

de ligas campesinas in e~en.iientee y otras que deeertaroa d!. 

cepci1nadae de ademl1 se adhirierQJL lia Sloiedad de -

Or¡di t1 Ejidal 

de frabajadores del 

una, de Arture Orona, la •ederaoiln 

de seura. de Ram&:a. nand ª• algunas 

erganizaoiones campesi11as d.e .BaJa Cali.fora.1.a., de .Ufellflll; -

Giu.rz6n 5antibailee., antes h.ab!an pertenecide a la UüOUJt., 

La COI atad }lor 1 a la CBC J, a la UGOOM, (5')7 aseguraba 

que •ano mediante organizacienea J.Jtde¡ieAdientea era P•~ 

ble hacer cumplir la enstituci&n •. •H7) 

to. la COI tue atacada ¡gr la CHO y, por 

me mediante una campana de dea}lremti

e se atacaba a sus Uderea y se lee -

reataba importaacia beche de su .ful}daciln~(SB)Sia embarge, 

mevimi.entes de car6.cter pregreeista J 

por grupos de isquier aa. el. levimien.t• Revelucienarie de:L. JI& 

ar., ~ Co.nseje Bacional .Perrecarrile

r• de nemetri• Vallej y el ~artido Cemtln.ista Kexioane. 

Uno de lee probl as con lea que tavo que enfrentarse la 

Central. Independiente~ problema que tvvieron tambiEn la UUUü~ 

zaci6n del creciente n.dmero de prole-
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tarios agrícolas, índice del desarrollo c&,Pitaliata del campo. 

Para 1950 se calculaba, de una poblaoi~n de 4 850 000 en el -

campo. l 500 UOO de proletarios agr!celas sia tierra., 30% del.. 

total .. E.ara 1960 la EEJ. agr!o•la era de 6 144 000 y las prele

tari•• sin tierra ' 960 ooo, • sea., ~ 55~ de la PEA agríoola.(59) 

Debido a la heter9se:neida4 ideol,gioa de l•• 11deres de -

la COI., llRll' prente sursi& en sus i'ilu el divisionismo,. el Pr!. 

texto para la ruptura ae dio cuando ~n. naa.•s es pr.pueste 

ror el !.rente Electtral Popular (j'Fl'-) _.. aaailtat. P.al!& cu• 

tender per la presiden.oia de 1a Repblioa. HWllbertt serralle, -

Kaauel Graaadu Ohir1nt y d.s tar•• Alt .... Gard.a 30Ubaile.z, 

illc.atemes cu.. el. hecho de que se utilisara a la OOl ••• 111.1. 

tai'eraa peUti• tel.. m, decidea expulsar dt la Oea.tral a Ra· 

:Jl'Jl Duda y:, a Artur• Orina. Estos a su. ns. expulsa.a tal>ih a 

lea prilleres del seát de. la ClOI, resultaa4e. ptr estt la divis!. 

'.n. y lia i'trmacib de dts COI. Desde uteues, tctubre de 1964, 

stn contoitae eme lla COI de Garda., • COI oficial., por haber

se 1Jltegrad• al. :fRI ale tarde• 1 l:a COI 4e .DaMb. (6.0) 

La COI de .DllU'• sigui' •aateaiea.d.e su ia.deP.eJLdeu1a a P.! 

aar de las d1.ticulta4es que le eoasieaara el g•bierno, .l)QJ).ds 

.tue Tarias TeCH encarcelad• y aaaasado de au.rte. La CU! ot>

tuTo 1111 baso ;pria.oipalaente ca Hlioi ta.atea de tierras y eta 

»r•letaries agr!celas en lea estados 4o 9111.era. fallaulipaa. -

Puebla, B14alge 1 Dllraage. (61.) 

a. 1970 h"1 \DI& d1Yia1'a ea la COI de Garda. u e!ioial, 

despuh de que á. bte ee le concede uaa cliputaci•n, i aate la 

incon.fom.idad de Huaberto serrano 1 llanuel Granados Ohirino A,!! 

tos dec16ea se»ararse de la central 1 .tundar el ConeeJ• Ag:rar!s 

ta Mezicane (CAM) el l' de septiembre de 1970.('2).AJate el lraJ!. 
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elenamiente de las erganizacienes 1ampeaiaas y sind.ioatos ie 

trabajaderes agr!oalas .. el gebiernt de Luis Echeverlda deoi

de intervenir para legrar la reunificaaila •. Btr gestiones de 

Augusto ~ez Villaaueva se forma en ectubre de 1973 el CeA

greee Permane•te A¡rarie .. oon la participacib de la illW, la 

COI de Garz6a• la UGOOM y 1a UGOk •Jaciate Ll¡ezn.{6~)1U.s -

tarde• el gebierae. de Eaheverr!a aate les problemas que se -

}lrese•tabaai. ea el aereeate del país l••Dd.e se eacuentra 1a -

-principal.. ztna de agJ'icul tura Clil).i talista d.e dxico ). -x, Rre

tendieJldt aaateller el contrel S()bre 2 m.ill••es de aaalaria

d•s agr!celas, ¡repugaa la realisac14a del Eacte ae Ocampe, 

el 24 de dieieabre de V37 4., Ct.ll las mi iaas 1rgaai.11aciones -

que f'eraaron el Cugrese l'ermanente Agraria. l 64) 

La COI de Danz6s en cambie decide ctnservar su indeRe•

d.encia 1 se aantieae separada del Cengres• E.ermaa~te ASra-

ri• 1 del llacte de O•amp•• oritia.an•• :ner su entrega a la R!. 

Utica tfioial a las ergaaizaoienea que les 1.JLtegraren • .Ell -

su lil Ceagrese Jllaoional. Ord!Darie,. celebrad1; e~ l6 de nevi.!,11 

br~ de 1975. se prepuse el eambie 4e nembre de la COI (de -

DIUls) P•r el 4e Oeatral !Adepeadieate de Obrerts .Agríc•1as 

1 Oampesi••• (CIO.A.0) despuh de un anWsis del •eaarrello -

eowllioe ea el pa!s J ele la estructura de clasel en el caa

P• mexioane.l6S) 

ate las teadencias del desarnll• econ6mic• eJl el agn 

11erlcae;, cen la penetraciln del •a.Pi tal truanacional del -

agronegocie y la proletarizaci6a creciente del oam,ResiAe• 

las erga.nisaciones ilJdependientes plantean la aecesidad de -

unir el programa campesill• al del proletariado agr!cola e in -
dustrial, a diferencia de las organizacitnes eficiales que -

//"'' 
~ 
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Pretenden seguir con la f6rmula populista de mantener separados 

loa programas del caiupesino y, el 1brer1 Para mejor manipularlos •. 

Las tendencias del desarrolle agroindustrial ea 16xio•~ haa he

oh• :aeoesaria la •rganizaci&n independiente del oampesin• -z el 

Rrele~ a¡rícela ba~ WL ¡reglealla »r•letarie. 



II.- 1.A. .t-01IT!JA ili: llEd.AiliiO.l.UI lliOOSTitlA.L Y. liA lú..t!"'U.tdi.A 

AGRARIA. 

-•rro¡l•A Ipatitucl0nalce de la Agministracifa :gtblica 
con la Iaigiatiya Priyada, 

l'ara 1940. ea el interior del Estad.o mexioaao sobrevi!. 

ae un nueve acomedamient1 de las .tuerzas que desde el sene 

de la sociellad civil {Q6)luchaban per alcansar la represnt& 

oi'• hegem,nica de sus 1ntereses.{67ldandole de esta manera 

una nueva direcoi&n al Estado ea la ruta alcaazada hasta -

ah! por el gobie.rao aateri1r. Muchas de las metas aloaaza

das por la administraci~n que finiquitaba {administraci6a -

del geael!al IJ.zar• Ch-denas. 193.t-1940) a1aenzabaa a ser -

cueatilnadas por los personer1a de las .tuerzas que pugnaba 

por cambiar las tendallcias manifestad.as en el interior del 

Estad1. Ea este afto (1940) tue publicado por la Ou.!edera

ci&a. de C4maras Bacionales de Comercie e Iaduatria un f1ll.a_ 

t1 ti tulad1 AR4lisia Ecppfm,ict H.agitpel. 19'j4-194.Q., en el -

que ee manifestaba el desacuerdo de cemercian.tes e iJl.d.ustr!. 

alea en tomo al ¡royect1 de Ll!Jy de Ez:pr1piaci'ª•· de se:2t1!,•· 

bre de 1936,. que unid• a la legislaoi6• agraria y laboral -

daba al Estado ntoda 1a .tuerza jur!dica para laazarse con

tra el capitali91e•, y como ejemple de elle enumeraba.a una 

serie de acoiones llevadas a cabe per el gobierno:; el apoye 

oficial a les ebreres en el oenflicto de julio de 1936 en.-

tre la Compañía .. %.ioaa& de Llls r el Sindicato Mexicane de 

Electricista1, la e%J)repiaoi6a de les terrecarrilos ea junio 

de 1937, el reparto de tierras henequeaeras en agoste del -

mi amo año, la creaci6n del Oellli d Bao ion.al de 91bsi stencias •. 

tambib en 1937, y la mls sobresaliente de todas, la expro!9 

piaci&a.petrolera ea marze de l938.{6S) 

.í 
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De esta manera un sistema de regateos 1 convenios se 

habría de.i•a~ar eatre la burocracia poUtica y la 1--4:. 
ciativa privada •. A .fines ae 1939, al calor de la campaila 

clel a~illate a la presid.enoia .R•r el garticie eficial, u 
aeral Jlaauel A.Tila Oamaoh•" se celebr' ua.. ceave.ait secre

te eatre el cotrt btroaal de hnterrey y ali. pre.aid.ente 

4• la OaJUPaiia. avilacamachiata, Miguel lleah. oe• el acu!.r 

,. de que el primen apeyara al caadidato •filial. permi

ti'-deaelea a su vez diat¡aar al gebe:oaador y al »reside!, 

t~ municipal. de Monterrey •. Ottre oaavenie. secrete fue el -

reali1adt per JIJ.guel Alam~ co•· llanuel zermeñ•• dirigente 

aaoional da la tJaicSll Baoion&l S1•arqu1sta, celebrad• en -

tebrera de 1940. ci.en.d.e se acordaba titular las ¡¡aroelas -

eJidales en el prlximo gobierae per una parte. ce~reme-

tiende ae la otra a :a.e partioi¡ar en las prf.xiIJas eleccie

aes. cu esto ~ltime se :frenaba la l•sible arihesib ciel -

1am.pesinado afiliado a la Uli.S a la campaiia del oedidato 

t~siter, geJleral Jua:n .AUrew Alllash.{69) 

i:.e acuerdes de Avila C.aaach• oo:a. les empresaries r!. 

giomtntaaes vinieroa. a eipitltar ea la pr,etica UJL ava

oe de la bur¡ueda nacional hacia au hegemoa!a e.1. sus re

laciones coa el Eatado.{70)iaaugur~doae una nueva forma 

de coaviveacia de la aociedai pelftica con la saciedad c!. 

n.1 .. \1l) lsimisM• dentro ele la apertura de este nuevo ol!. 

aa politice las relaciones con el capitalitJDo nerteameri

cana e•!>e•aron a cambiar. La presencia del vicepresidente 

de i.a Estad•s Un.idea, Henry Wallace .. ea la toma ele pese

ai!Sn de la presiten.cia de la repdblica por A.Tila aamach•• 

venía a confirmar el nuevo gire de la pelf tica mexicana; 
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por parte de loa Estados Unidos se renegociaba el conflioto 

petrolero, ante la presencia del n.ueva gebierne "amig• de -

les hembrea de :negocies". (72 ) 

Con el. arribo de la aueva administraci&n las metas se

ciales de 1.a Revoluci&JL se cusideraba en cierta .terma ClJ! 

plidas; se había repartid• 11 891 577 heotlreas de tierra 

a 814 537 oampesin•s• (73) se hab!a ergallizade al campesiaa4• 

y al •bren en des graades centrales. la Centederacih Na-

cional Campesina (CNC) 1 la 09A.!ederaci6a de Trabajadores -

de M'xic• (CTM), inoorper~dolas al ¡artid• eficial, se ha• 

b!a extendid.• la educacicS.n. rural, {7.4-)se hab!a lleTada el -

cr5dite al campe a tr•T'S del Rano• Maci•Aal de cradit• Eji -
dal.. Se l}enaaba ahera que sobre la base de las reformas s.

ciales hasta aquí aloaJUadaa deb!a construirse el desarr.,..-

11• eceúaúce de ••nea. Aci•ls, eran les afies cqunturales 

ea qua se iaiciaba la Seglll.da Guerra Mundial y P.reJtt• le11 • 

Estad•e llllidos habr!aa de permitir la !ermaoi•n. 7 crecimi!,.• 

to de una illdustria destillada a sustituir las 1mpertac1one• 

de productos de consume final • .uite esta situaci6A, toda la 

orientaciln del programa pol!tioe del Estad• mexicane empe

ú a cambiar para dirigirse a .forma prieri taria a la pre11a -
oi&n y el apoye al deaarr•ll• industrial• a eate respecta -

dice .Arn.aldo C4r4ovaa. "li• pensames que sea exagerad• asea-

tar que a partir de 1940 la industrialisaoi4n se ceavirt16. 

en el peme de la pelf tic a y tambih de la ideoleg!a que el 

Estado de la Revoluci&n mexicaaa sostenía y desarrollaba. -

Todos los principios de la actividad estatal y. social., sin 

dejar de ser los miames • .tueroA redefinidos y replantead•s 

sobre la base de la e~genoia de industrial.izar al pa!s. La 
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po.l!tica de desarrolle recib16 como fin dltimo el de la. !!, 

dustrializaci6n; el Estad• asign{ a su sector ¡dblice la -

lli.s16n de procurar por todos los medios a su alcaace las -

coadioiones que hicieran posible la industrializaci,n; las 

reformas sociQJ.es, asimismo, comeaziU'on a coacebirae come 

las palaacaa que debíaa impulsar el desar.relle, adeida de 

ser traasfermaoienes de la realidad ecenlmioa dirigidas a 

satisfacer las aeceaidades seculares de las masas trabaja

deras"'• ( 'Z5) 

Para legr.ar l•s pr•p,sitea de industrialisar al »a.is 

la actividad agrepeouaria pas6 a ecu¡>ar WL: papel. nauberdi

aada• al ~reyecto. iadustriQJ. y deb!a owa~lir las siguiea-

tes f'ullcien.es. aeg&a la eaumeracila que hace .Arture warman, 

•-.Qeaerar divisas •ediaate la expertaci6a de productos ~ 

pecuariea ¡ara el fiAaaciamieate de la imperta~i6n. de bie

•es d.e ca,¡i tal J; materias ~rimas ~· :J.a ·1'•4'-atri& .. u.
Jlal!. •.Allastecer de materias prima. baratas a :La ill.dustria, 

coL frecuencia a ¡recios J.a.teriores a l•s del mercado..mllll• 

dial. •.Alimentar a pre.ciea bajes a la peblaciú urbana Pa

ra hacer atractiva la inverúl.a iadustrial por el baJe coa 
. --

te de suhsisteacia y re»r•ducoila de la fuerza de trabaje. 

-AR•rtar gente. •• 8'le co110 aane de obra para 1a iadustria 

1 e.tras ecupaoiones ••odernu''• sine para i.J1tegrar Wla re

serva de desecupad•a • margiaade11 urbanos, que supera en -

•agnitucl a la peblaoUn empleada ea la industria y lJes ser 

vicies, 7 que cu.tribuye de 11011tra decisiva para mantener 

bajes los salaries 7 limitadas las rd.."f'iadicacienes labor.a 

les ea tode el pa!s•.(76)De esta manera, se le exigla a la 

actividad agrícola cierte grado de eficiencia Rara inore--
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mentar la preductividad requerida para el desarrolle indu,!! 

trial, y esta eficiencia comenz6 a identificarse con la 8"' 

gricultura capitalista a}loyada en la 11pequeüa prepiedad"p7) 

La ~reduoci&.a ejidal• prioritaria en el r6gimen anteri•r -

(L6.zar• Cltdeuas,. 1934-1940), pa8' a un seguado lugar en -

les plaJ'les de la nueva admil:aistracil:ai· (11.aJluel Avila Cama-

che, 1940-1946) • .El gebierAe se die a la tarea de despeja}: 

le el e~ al. deaarrelle ca11i tali ata del aa111pe.. Be s&le 

dismilluy' el reparte de tierra.a para el sistema ejidal, ~ 

ao que las que se repartieroll (5 439 528 en el gebierae de 

!vila CaJDacha) .fueron de mener calidad.(7B)AB! pues. pede

mes decir que l•s sucesores de Olrdenas, presideates !Vila 

C~ache. (1940-1946). Kiguel Aleda (1946-1952) y Adel.!e -

Ruiz Cutius (1952-19-SR), aba.duaroa. la clirecci•a temada 

P•r ,l. La Jl•lUioa que babrl de seguirse o lea afies »•al 
cardenistas se plegar6. a les atereses ele la burguesía ru

ral e iadustrial. en oreciente desarrelle. De esta manera -

se caleoaba en ua papel seoundari• a la re!erma agJ."aria »~ 

ra dar p_as• a la "eficiencia de la preduccilll agrfcela•·· 

Se taaru medidas Jur!dicas :gara ]lreteger La •ueva -

medalidad del desarrolle en. el cape,.. uaa de ellas tue el. 

decrete del 25 de enere de 194.l, que estip.ulaba waa serie 

de medidas de retracesi•JI ¡¡ara reparar las afectacienes -

111ci tas a J..a "Pequeiia prepiedad•, medida que vue a perJ,a 

dicar al sector ejidal, este le eXPlica llichel Gutelmo de 

la siguiente IllaJlera:. "Per eje11ple, si algunas •pequeilu -

prepiedades' ha.b!an sido illdebidaJDente .fraccionadas, el. E,! 

tad• ofrecfa a su duefte u.a superficie equivalente dentre 

de lea perímetros irrigad•s que contribuía a equipar. E& ... 
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cambio, si les ejid•s se v.e!a.n. condeaad•s a devolver tierras 

!•debidamente temadaa del territerie de •pequeñas prepieda~ 

des aa:t'ectables''• •• ped.ÍaJL ebteAer Wla oompensaci6n sin• a 

· oond.ici'n de que hubiera tierras afeotRbles ea lea alreded•

res. De este mod• se !averec!a la implan.taciln de expletaci~ 

aes capi taliatae ea las zen.as de riege 11 .'79).Al siguiente año. 

1942. se reformularen las auevas oeAdioiones de inafectabil!_ 

dad :para les terrenos dedicados a la gaader!a, se pracis' -

que para fomentar esta actividad debían ampliarse hasta 300 

h~ctáreas en. las aejeres tierras y, de 50 000 en las peeres, 

oon este :gretexto m.uches latifundi•s come:nzarOA a reconstru

irae.(80) 

J).lrante el gabierne.. de Miguel Al•h se ampiar•• censi

derablemente las medidas preteccieaiatas a la "Pequeña pr~!_e 

dad", llegandeae a reformar el art!cul.• 27., sobre t.do en su 

a»artad• nv, que restablecía el juici• de amparo ¡¡ara las -

pequeiles :uroRietarioa que tuviesen certifioadas de inafect:_ 

bilidad, pretegiendoles de esta manera cintra las afectacie

:nes • priTacienes ilegales de sus tierras • aguas. La illlple

meataoiln de esta re!erma preveo•• ceme era de esperaras.. la 

selioitud ea masa de certi!icad•s de inafect~bilidad.(Sl) 

Laa bases para el desarrolle de la agricultura capi ta-

lista, aeceaaria para el despegue indu.stn-ial, estaban aenta

daa per estos añee1 consecuente coa este Tendrían las medi-

daa •e proteocionism• estatal a la aaciente industria. Eor -

est•s afies se eterg' a les industriales concesiones fiscalea 

muy impertaatea .. .ea 1941 ae oencedi' eDJLoih de »a¡•. para -

los impuestos principales, por un períod• de cinc• a diez 

afies., »ara las industri.aa nuevas y ·;gara laa censideradas co-
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me neoesari as para el. desarrel.le industrial de llb:ice, además 

se etorg' la reducc16n de gravámenes para la impertaci'1i de -

aateriaa primas y equipes aecesal7ies para las empresas manu.t~c 

tureras, aumbdose les 3ubsidios a l.a inversiln 1 el toRe a • 

las tasas aelliaales de inter'8 ea pr,staaos de la banca pdbJ.!. 

aa .. (S2) 

Otre aoeatecimient~ que vi.Jl• a rei'trzar el pre~ecte de -

industrialbaci'• f'ue l.a ctasti tucilll de 1'a Chara N.acienal -

de la I.adustria dt !l?raas.f'omacila (CANACili.'.C!U.) •• ell.5 d.e dici

embre de 1941, bajo lu auspicies de l.a aueva Ley de aJmaras 

de Cemerob y. de las de industrias, expedidas el aiSllll aile. -

De las circun.atanciae de la fW1ciaci6• de la OANAOI.NTR.A eacri-

be liare• AateJli.1 Alcazar ..... "El el surgimient• de la C~ACU!.

Tli.A cu.fluyen per 111 muas 4u circuastaacias:; la aceleracih 

del crecimieat• de la iaduatria me.xicaaa, aediaaa y ~equefia, 

e e upada en la susti tuc1'a de illportacieus de bises •• cu~ 

•• a.ate la carencia provecacla ¡¡9r la »articipacila de les ¡a

.!aea altamente induatrialisad•s a la segwada GUerra Muadial, 

y el illter8s del Es'tad• per organizar en \DL treAte Wlid• a m!.. 

diaaa 1. ]lequeila burguesfa illdustrial doll.illada per 1.Jlteresea 

nacionales~.(a3) 

.Ea e.tre orden de cesas. las agrupaciones patr111ales tam

bi élt iba a manifestarse en tora• del problema agrari•• decl.! 

rándese ea este punte partidarias de la prepiedacl privada de. 

la tierra y de la modificac1'n del rAgimea de peeeai•Jl ejidal, 

para elle pugnaban pu el etorgamiento de la plen.a seguridad 

jur!dioa a la P.rtP1edad privada de la tierra come base »ara -

una mayor producci6n.CB4) 

LÍ.grado el clima de confianza empresarial per la J!lueva -• 
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ad.ministraoi6n. y organizadas los tr•bajaderes del campe y 

la ciudad per el pre~i• Estad• {que fUertD in.cerperados -

al. partid• eficial- desde dende se manipularon sus demandas) 

ae tuvo la imagen de tranquilidad y pregres• que les ca.pi~ . 

tali atas ••rteamericanes exigían para la iD.versi•• de sus 

caR! tales ea -'xiiti., capitales de a:geye, se dec!a, :g.ara a

puntalar el desarrelle de la illduatria aacienal. Tambih -

cea. les reg!meaes ~•acardenistas se abri' la puerta al cr! 

di to intemacional.. c .... este queremos d.ecir que. tal come 

se ~reaentabaJl las condiciones Rara el desarrelle iaaustr!, 

ali., &e sub si ti tucim de impertacienes ocm. la 091untura de 

la guerra mundial., el ~a1s se iba a ver en la necesici.ad de 

recurrir, per otra parte, al endeudamiente extem• para f!.. 
aanciar las 1br'9 d.e ill!raeatructura necasariaa para el 

orecimiente de la industria. Esta demanda de oaRital ext~ 

u se explica., P•r una part.e111 debide al escas• taaaGiami,!A 

te iD:tem• oo:a. que se contaba para el es.fuerze inauatrial!.. 

udor; per lJa etra, a que se teda que implementan una Rl:!_ll 

ta industrial que respudiera, ne a lea requerimient1s in .. 

ternos de ¡reducoih, sill• a. 1111 que verla de la .f'uente -

austi tutiTa de expertaci••es, este es. del exterior, y de .. 

bid• a esta i•gioa, del exterier habría de venir tambi&n. 

la mayor :aarte de l•s recursea ucesaries para hacer :Risi

ble el .. sarrell• if.d.ustrial.. c .. auatituci'n de importaci~ 

JlH.(85) 

-L& :crapgaciyalhaqiy dt,'}1& EctA11!a y la Deuda FA 
ti.tia¡ gterna. 

111 te"9.a l•s impula•s para el desarrolle inclustrial, -

deb!an de Teair del exterior., come es iagic• el papel que 
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el Estad• habrá de jugar en este cometido ser¡ muy imp1rtaa 

te. ne a~l• 011111 organizador del desarroll.t de la econ1m!a~ 

sine. ta11bih cOllle inversitnista dentr1. del prepie aparata -

preduoUve. Ademb., graa parte de est1s impulses se deberá 

ta11bi~n al illveraienista privad• nacional, que ¡asar~ a 

0111.stituir la J2equeila y mediana P.reduccih frente a les gr~ 

des mon1p1lies veJLides del. exteri1r. L8s illtereses empresa

riales de esta pequefta y mediana producci4n, estarAa repre

sentad• s en la 0.ANAOlNT.ii.A.. Jla Ht1 gru:ga. in.tentar4 a;n-araraa 

el Estado para lleTar a cabe 1*a pel1tica ele desarrell1 in

dustrial independiente .trente al .tuture auge da.~~s grades 

m1aop1l11s traaaaacienales.{8') 

:r.s primer•s pases per la ruta de la i.D.versih. :pr1duc

ti Ta y fillanciera la da el Estad•• (S7) quin. ea 1940 reerp

llJ.za la Bacional J'inanciera. s. 1., cg el 1'1a de ceuerti¡: 

la en el »1T1te que sil"Tiera a la »r•m•ci'- del.. desarrolle 

de la illd.ustria nacionali:. las .tuncitnes 4• W'DI.& se CHr• 

dinarb. de aqu1 ea adelante coa las del Baaoe ele l'xic•• la 

Oollisila Baoi1:nal Bancaria 1 l:a secretaria de Haoienda, ad!, 

id.e actuar5. co.110 intemacliaria entre el gobieme federal y 

JA.e inversieniatas nacie.nales I ferbeos. (S8)!readr4 taabih 

come etra de sus tuncienes captar cr,dit1s de la banca ex-

traJijera. principalmente del .EQiert lm»•rt BaDk (&Il.ilJLi.Ni.), 

y. mediante este recursa seleccionar, avalar y pr•••ver la1 

nueTas inTersiones industria.les.(89) 

Un aií• despuh, en 1941, el Banco de ll'xic• ampliad. -

sus pederes, pasand1 a ser~ de simple banc• central de emi

sicSn a lma insti tuci'A de gobie.rat capaz de aanci1nar la P! 

l.!tica -.netaria Aacional. (90)Esto en 11 que respecta al -
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aRarate financien naci•nal, oread• por el Estado meno~ 

no ... Per• la actividad del Estado tambib va .ia desenvel• 

verse dentro del aDarat• Rredu~tiv•• cemeroial y de se¡: 

vicies: en 1941 se .tunda La Ceapafi!a Jracional .Di.atribui

dora 7 Reguladera., s. A.; en 1942., el. Iaati tute llexicane 

del segur•. Secial; ta111bi~ en 1942.., eJ... :Bance del. Pequehe 

Comercie del Distrite Hederal, S. A • ., Al.tes H8rn•s de -

~:.ti.ce., ~ A•• l!\mdiciones de Hierre J, !Cere,_ S. .l., Ca

fés de T&»aohula, s. ~·R. L. de C. V.; para 19.4,,. CPIR,!. 

ii!a Carbed!era UJlida de. Palau,. S. A. • ., Cebre de lllxic•• 

s; A·• Gllanes 7 .I!'e:rtilisutes de llhice, S. A..; y, para •. 

• 1944, lisa !enHa., S. t.(91) 

Detrls de la adquisicib per el Estad.e de algmlas .,.. 

~.resas preductiTas, estaba 1a aueTa aed.alidaa de que -

les •Presari•a desarrellara.a la 1aTers1'• illicial de la 

eReraci.á, para P•sterie:rmente. atemerizados ante las 1!; 

certidWlbrea tlcaicas 7 la dimeasUa del oompremise, di!. 

raa la bieD. -venida a la »aJrticipacih. estatal, este eqU!_ 

Talia a una ~•rma de segures coa.t~ rieages.(92 )~stas -

•Reraci•nes gubenaaentales. j,1.lllte cea la gro ini'raee-

tructura ele serrioies e• subsidiea ( .. rracarril•• laci!,_ 

aal;es• Pet~leos llexicaua, Ceaisih l!'ederal de .Eleotr1-

cida4, Sistemas de Carreteras Ba.ciollales, habili tacila -

de ¡,uertea de altura, etc.)., sentarla las bases de l• -

que. se ha dad• en llamar Ca»i tall •• Mn•P•li ata de :iilst.! 

de• ( 93) Sl. ate11a que tambi h Ta a ~reveohar • ca mucha -

mls ventaja que el aQi tal aaoiollal., el.. oa¡i tal ferhea. (94) 

Bl 1940 sen los Estados Uaidos las iaversioniatas -

11la impertante e ea ll'xi ce, le a cerrespud.(a el 64. por -
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ciente de las in.versianes extranaeras directas totales., y, 

gracias a las facilidades que les etorgaba el gebiern• m!.. 

xioane,. alcanzaron. en 1955 el 71 p1r ciente .. Le segu!aa -

en ordén de importaJlcia, Canadl., Inglaterra., suecia x Pr~ 
oia..(95)!raJlbi&n en este m111H afie (l.940) la 1Averai6n: es

tranJera se eo1D.traba cencentrada en c1municaci1nea., ea.e~ 

g!a el6ctr1ca y ainería .. :Eara 1950 las inversienes extrfi!! 

jeras tenían e~ siguiente porcentaje, ae~ seiiala Carl1a 

Perzabal., "• ... la •anu.t'actura adquiere el :graci11al desti

ne de la ilversi'n extranjera 01• el 25~ de ellas; l:a ener -
g!a el&ctrica coa el 24.2~J la ainería ceA el 19.B~~Bllr. 

la dcada de 11 s se sen ta la muutactura adquJ.ere U& paP.el.

a&L 1d.s signi.ticative. ea esta penetracih., al concentrar 

el 55..8~ de la inversi6n extrajera en 1960 y el 74.2?6'. ea 

1968; de la 1nversi6a. extranjera., el o9inerci• toa6 el se

gunde lugar en importancia en cuant1 al deatille (e esta -

inversiln:. 18.1% en 1960 7 U..8% en l.S68; lia llJ.ur.!.a de

clinl del 16 •. 5% ea 1960 al. 6.o~ eD 1968 11 .. (96>oon eat•e da -
tes se puede 1bservar que el destine de la inversUa ex

tranjera había cambiad• a1tablemente ea. su compeeici'n a 

partir de l• s añes 40., ya para 1950 las maufaoturas ecu

pan el lugat' ala destacad• en la cHpesici&n. de la 1Jlver

si4n extrajera, correspendiend1lea el 25~ ea dicha o .. p•

sioiln,. una cuarta parte del total. .DLez aí'i1e despuh11o P.! 

ra 1960, las manu.t'acturas ocupaa el 55.8% e.a. la cempesic!. 

&n externa, un poce m&s de la mitad~ y eche aiioa 11(a ade

lante~ en 1968, el 14~2~ casi las tres cuartas partes de 

la mencionada invera16n. Perzabal hace notar~ taJDbi&n ce• 

loa datos anterieres, que la inversi6n extrajera en la a.2_ 
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tividad comercial pasa a e>cupar el segunde lugar, cerre,! 

:uondiendele en 1960 el lB.l?&. y en 1968 el 14.a~. Dl el. 

etro pol•• :La illvers16ll hab!a disminuid• en la industria 

utractiva,. la ainer!a :gasl d•·:.19.87' en L950 a 6.07' en -

1968. 

Otre cap!tule de las relaciones ecoa,micas de ll'xi

ce cea el exteri•r .tua 1a re.negociac1'1 de la deuda ex-

terna y la ai>ertura 11ara el pa!s de les cr~di tes in.ter.u.! 

cionales., prinoipai.a.te de las Bstade.s Unid.e.e. La admi

:aJ.straciú. avilaoaachista al hacerse cargo de l•e nege

cies del Estalle •exicane.., en. cil.ci.ellbre de 1940., hered6 -

uaa si tuaoi'n bastan te di!!cil cea re s¡¡ecte a la deuda -

uterior,. tan te de la cleuda directa ooaa de l• s comprem! 

8'• derivad.os de medidas expropiatorias del pe~lee., !!,. 

1"1!9Carr1J.es y latifU.ndios Rropiedad de extraJ!Jeres. La -

deuda exteriell' directa ascend!a a les ]..50 millones de d! 

lares, l:a de les ferrocarriles a 558 millenes y la de -

las ceapaf11as petreleras expropiadas en llar&• do 1938 a 

a1s de 200 millenes de d'larea; el. tatal de la deuda ex

terier sala.ente en estes tres factores, asoend!a a cer

ca de li. '00 aillenes de d•lares. (97. )La cey,untura de la -

segunda GUerra llWldial. y, La :garticiitacih de les Estados 

tlaides • el conict•• traje aparejada la o:g1rtunidad -

para •'xic• de renegeciar la deuda exteraa, teclndele al.. 

general .ATila Callache finiqui tarla casi en Sil totalidad., 

excel>..tl La deuda de la Compaiifa de Petr6le1 1).. AgUila. -

duda que fue saldada en 19~7, tocin.dole liquidarla al -

Lia. lli¡uei: Jle11h. (ga) 

Les crgdi tos del exterier 0011enzaroa a atlllir hacia 
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.ll1bioe,. inicUndose aa.! una nueva etapa de endeudaJDiento y 

desequilibrie en la balanza de 12ages. AJiota Jea~ Luis Cea!. 

ña que "Al terminar el r6gimen avilacamaclista, sin emban

go., l:a, Balanza de Eag•e gqmen;iba a mostrar una ai tuaoi.Sn 

de deseguilibrie, metivada pe.r ua. creciente d6ficit de la 

Balanza Comercial y ner la sali.da de cap,i tales que durante 

la guerra se habían refugiado- ea ~ueatr1 Date .. EL 1946 .. la 

Rese~a del Bance de .11'.xice se reduje ea. 119 llill••es de -

d&larea, como ya indicaaoa .. reduccicSa 'sta de casi la t:e.r

cera. parte (31 per ciente) respecte al nivel que tell!a ea 

1945; cu esta reducoU:a., la Reserva b.aj' a 266.5 llilltnca 

de d'larea en 19469 

"Comparan.de la Reserva de 194.6 cea la suma de la .Deu..

da Exterior tetal (278 llillenes de d&lares) y las inversi!. 

n.es .Extranjeras DI.rectas (582 millones) de ese 111.sme ane., 

eacentramos que representaba ol. 31 ptr cientt d§l cak'itaL.. 

extrrua.jere tetal en el ¡af a.n(99) 

Dli el. sexenio. siguiente, l.UJ?~te el gabJ.erna. del. Lio. 

lliguel Aleda (1946-1952), la deuda exterior se eled de -

227.8 111.llenes de •'lares en 1946 a 346 milltnes de d'la-

res (un 25~ de) al tiaa.lisar el ae:xenie.(100) El. inorena'!: 
te de la deuda se erigi:a' coa les cr&ditts internacieaa.l.ea .. 

11a que La deuda directa U.' aumead., sine .. a.1. cen.trarie hllba 

un decremente de 68.2 millenea de d'larea. Lee crldites u

tilizades durante este sexen.ie ascendiere• a 207 milleaes 

de dllares, auperande can mucha a la del sexeaie anterier 

que fue de 55.,7 milltnes de dllares. El aumente nete de la 

deuda exterior, considerandt las amortizaciones cubier~ae 

durante el sexenio alemani:3ta fue de 126.3 nú.llen.es de dlS-
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lares.(101) 

Desde que se inicia la cerriente de crSdites en l942(l02 ) 

hasta 1952. el país utiliz' 262.1 lli.llenes de d'lares al 

tiRe de cambio vigente durante el per!ode• le cual hace& 

un total de li. 600 millones de P.esos • .Ollrante el llisae la¡ 

aa. la inversi.Sn total del :Raía tuve un valer de 43 #3 11!_ 

llenes de ¡eses. con le oual resulta que la ceatribucila 

de l•a or&di tes e.x.teriores al. procese de inversiln .fue de 

3 .. 7?(¡. El.t. velumen de les cr&di tes exteriores fue creciende 

en les atlos siguientes. tante en n6meree abselutes come ea 

pese relative. a la iJiversih •acienal; paxa el ¡er!•d• de 

1955 a 19.65 se dispuse. de 3 'll..-t aillo.es de d'lares. que 

al tip• de cambie vigente en el :¡¡er.!ede (12.50 :a.eses .Rer -

d¡..r) hac!a un. total de 4J,. 393 aillenes de peses, y la 

inversi&n total para eses aii•s .tue de 244 582 milloaes de 

peses. teniend• 119r resultad• que les cdditea e.xte.ri1res 

hicieron una ap•rtaci'- del l6 .. 9~.(l03) 

uaa caracter!stica •ueva de la deuda externa fUe su 

diversiticac16a. Cen la iacer:P.•raci4a. de M&xice al Bance 

Iate:.t'Jlacional de Reconst:cucciJa J. .Fomente (BI.lib'• o Bance 

Mundial), instituci&n aultinacilllal oreada en 1944 ea Br!. 

ttoa W••cla. EE. uu •• Kfxice censigu1' cddites a m¡s lai-

g• ¡laH, hasta p1r 25 años. Entre laa illsti tuciones baa

carias privadas que etorgabaa ar&dit1s a M'xice se encon

traba .eli Bank ef A11ericaa, y eatre las ~cias directas 

del gabiem• nerteaaericane.- el E:&:put I•P•rt 13a:ak. (l0-4) 

Ltts prhtamos e.tergades per el .Expert Impert Baalc -

(.EX.Ilrlli.ABK) y el Bance Mundial, son R•r la ge11.eral cr,di

tes para ebras de infraestructura y muy peces se etergaa 
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para la industria .. se puede decir que e;;tts pr~:.>tamos para 

obras de infraestructura contribuyen a elevar las utilida

des del seotor privado,. creand• oendicion.es .favorables pa• 

ra ei eetableoillient~ y ampliaci&n de sus empresas, asf º!. 

mo reduoi~• los cestes de Rr•ducoi&n y faoilitand• la -

di stribucib de lea preductos .mediante 1a ampliac1'D. del. -

mercad• .. P.tr 1tra parte, las in.versi1nea gubernaJ11entalea -

en ebraa de infraestructura •• representa UAa acti viciaci -

que. haga la competencia al sector privad•, y ade11(a aWlen

ta el poder de compra de lea conaumideres per la derrama -

de ingreses que. realiza.(lO~)De tod• le anterior resulta -

que el gobierne subsidia a trav&s de las obras de iD.fraes

t~ctura a lis negocies »rivados ctn aarge al ¡11blic• en -

general.. (lOi) 

.El Estado n.o a~l• se endeuda median.te lts orlditea -

para ebras impreduoti vas en infraestructura, sine que taa

bi8.ll 1btiene crSdi tea para ampliar l..as e11:gresas de]; gebie! 

aa.~ P~~ C.P.E., Ferrocarriles Nacionales, etc., las cua 

las siem~re opera por debaj• de les costos de ~roducoi6a 

mediante tarifas muy reducidas cen. las cuales subsidian la 

produoci'• de las empresas privadas, creanciose de esta ma

nera una situaci6n para el Estad• de continue y creciente 

endeud~ente extern1. De estos subsidios, en ebraa de 1.Jl

fraestructura y tarifas deficitarias de las empresas de g!_ 

bierne, se beneficia ~rincipalllente la inversi"1l. monepali

ca trananacional., las empresas norteameriaanas en primer -

lugar. {107) 

Con el continuo, y creciente endeudaiaienta externo,. -

con una balanza comercial defici tari :i y con 1,1 creciente -
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elevaci6n de los precios~ se cre6 una situaci6a de desequ! 

librie para la economía nacienal,, desequilibrio. que b.ize -

crisis en abril de 1954 cuand• el pes• mexJ.cane. se devalu6 

frente al dllar1 ·lld.l!i~Ui~~•se él tiR• de ca11bie que regía 

desde junio de 1949, 8.65 Reses R•r un 4,l.ar, a 12.50 pesos 

~•r un dllar en abril de 1954.{lOS) 

Una oaraoter!stica de la econom!a mexicana en los a

ft.ea que ante.ceden a esta devaluac16n es la inestabilidad -

de: le.s nrecies.., que ne deja11 de elevarse y que merman cre

cientemente el peder adqui si ti w del salarie de las masas 

populares. a la vez que inhiben la capacidad nreductiva y 

de ex~ortacilanacienal. 

AJLte este estado de la econom.!a La adllinistrc..ciln p-6,.. 

blica decide revisar su p1J.!tica eco6mica y, e .Ullbiar la e.! 

t~ategia del desarrelle aacional.(l09) 

-L& Ptl!tica de Jlesarrtlla Estabilizadtr Y la ceucen-

traci6n del lngr•at• 

Jia el per!od• que se extiende de 1940 a 1955 les pre

gramas del sector p~blice fUer1n. finaDciades coa gasto in.

.tlacienari• (R•r la v!a del endeudallient• pdblict externe), 

en vez de hacerse per medi•· de impuestts directos. Esta P!. 

Utica de aante:ner la 1nvers1'n p'dblica cOll gaste infiaci!. 

narie, preveo' que hubiera UD.a elevaci6.a. de »recita en t1-

de el per!od1 y que fiuotul entre el 6 y el 22. por ciente.. (llO) 

La adllinistraci•n R~blica se mostraba temeresa de que una 

elevacicSn en lea ifBDUestos (aeclida que hllbiera servid• pa-

ra co1ensar el gaste »ftblic1 evi tande la elevacih de pr!. 

cios) provooar!a un. desaliente de la in.versiln privada1 

contrarrestando de eata manera todos les incentives que se 
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hab!a beche para lograrla. :Por esta raz6n los im11ueat•s ne 

se elevaron. durante tode el 11er!od• y,. hasta 1955 el sala-

rie real de loe trabajaderea del ca11»• y la ciudad deseen-

di' ctnaiderablemente y,. en ca.11bie, el i.llgreee real de loa 

empresarias awaentl ea .fol'9a., tambib• couiderable. (lll) 

Pere lL que ala preecup.aba a :La adlliniatraci6n ~Abli

ca era el deteriore en lts draines del iJLtercambie comer

cial exteritr. Ce:a. la creciente elevaci6n de les precies -

:La.a exportaciones tend!an a contraerse y la 1trc:iducci&.11 ia.

dustrial y. agrepecuaria a di sai.nuir. Fer otre J.,ade., al ele

Tarse tambi!n en !or11a creciente les :grecbs y a1. disminuir 

par este.lle.ti .... {al ne legrarse la eleTaci'- cerreap .. dien

te de les aalari•e) el ¡eder adquisi ti ve del süari• real -

de les trabajaderes del o.am.Da. Y. l:a aiudafl,. la demanda en el 

aercado interne tend.!a taabih a cutraerse. Sin embarge,. -

con toda esta si tuacil• de re.cea16n llrtductiva, los eu1pres~ 

rioe cap.i talistas ebten!an cuantit ses beneficies al especu

liar cen la creciente elevaoiln de los precios.<112 >:eor te-

dos est•s motives,.•• creciente c••tracci'n ecenlmica, esD!. 

eulacila coaercial 1.nteraa 7 creciente endeuda.miente pdbli• 

ce,. el pes• 11exioane se viene abaje de au »•siciln en les -

cambies internacienales 1, ea abril. ele 1954 la. administra-

oi'• ruizcortinista decide devaluar el Rf!SI• ceD la .fiJlali• 

dad de sacar de Sil receeila a la econea!a mexicaaa.(ll}) 

Para que la •edida de deTaluar el pese 11erloa11a tuTie

ra una e.fectiYa 1 ¡esi ti Ya accilD sobre el desequilibrie de 

la economía. se ¡eas' que de~a ir acoapailada c.. uaa ~el!

ti oa de coatenci&n de precies. O•• respecto a esta pel!tica 

del gobierno~ dicen Estaban. L. llaacilla 1J Olga Ptil:1Cer de 
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Br1dy que, "Para otros. lo que en realidad impulsaba a las 

aut1ridades a buscar la estabilidad a teda cesta era au 1!. 
ter~a por romper el cicle inflaci6n-devaluaciln que se es

taba cenvirtiend1 en un o&nodo mecaniS110 al que ae reourr!a 

¡¡erihicamente 11ara mantener un (ala• equilJJ>rie ce11 el ex

teri1r, porque all1 manteAienda un estricte control aebr,. -

lia in.Q.iaoih. ped!a aspira.rae a lograr ua equilibrio real -

CID. el exterilr que evitara caer de nueve ell l.a dev.aluaciln.." (114.) 

Cen la devaluac16n, el gebiern.e oon!U. a 11 a empreaa-

ri•a ~rivad•a teda la resP•nsabilidad del crecilliente eclll! 

aio1, retirand1se lJa inversi'- pdDlioa a una P.eaici6n aás -

111derad.a (sobre tede en el gasta aocial)(ll5), i•lll.emf)ntrui

d.1 lea mecaniames para legrar La ansiada estabilidad de :nrs.. 

cios:.mederaciln del gasto Ddblice¡ eqwl.librie presupuestal. 

basad• ne en una elevac15:a de. la recaudacih fiscal, sin• eA 

1Dla creciente utilirlaoi~a de crUi tes externes; y UJl.a pal!t!_ 

ea de llbertai d.e cambies. (llG)COJL eatoa 11eoaniS111os el gtbi,!lr 

a• pude lograr una reacti vaciln ell la pr1ducci6n y una con t.!11 

ei6n ~:la elev~oilJ11 de les precies. Se iniciaba as! la etal}a 

del "Alesarrella eatabili1ador"1 y la creciente acumulaci6.n. de 

capital Jlara l•a empreaari•s privades mexicanos, pere aebre 

tad• »ara la innrsUn de capital Tenide del exterior. La 

concentraoi&n del ingrest naciGnal eD. aanes de les grandes -

oapitalistae 1.n.ioiaba su de~egue ell UD.a si tuaci6a de coati

nut creoilliente ec1D,aic1 7 de traaquila estabilidad pel!ti

ca .. El. "•ilagre ecullli.01 •exicane•• se había iniciade. (ll 7) 

Con el inicie de la eta:Ra de "desarrelle estabilizador" 

la industria se convierte en la actividad •~a impertante de 

todos lea sectores de la econem!a nacienal.. Fara 1950 la 1111-
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dustria apert6 un volW11en de "23~467 (27% del FBI} raillenes 

de »eses. en 1960 increment& su velumen en un 100%, 4'-.933 

millenes (29~2% del lllll), en 1972 alcanz' la cifra de ll4, 

591 millenes, un 300~ respecte de 1964 y. significl el 359' -

del :elll. 

"La industria tuvo las tasas aayores de incremente anu -
al: de 6.5% en 1950-1960, a e.a~ en 60-70, en 1971, la tasa 

de incremente declin' hasta el. 3..1%, la m~s baja de les 20 

añ•s (50-70), per efecte de la crisis internaoilnal del si.! 

tema capitalista. y alcanza una ci.f'na recerd ea l872 cen. un 

9 .. +% •• (11e) a caabie la agricµltura tuu ÍAdicea dccrociMc 

tos en la Participaci&a. del EBI. do ll.7t{¡ en 1950 y; 9.82' oa 
J.960, PiM a 7.lj on 1910, J Para 1972, aflt el 694~.(ll9.) 

Ell cuan.te a la P.artici~aci'n percentual ea la »•hlac~-

6n ece~mioa.mente activa (F.EA) la industria alcaaú hdicea 

ascendentes, de 15.51' en 1940 ]lasa al lS.9" ea 1950• alua

zande el 22.9~ en 1970. Plll cua11t1 a la agricultura, aua cup 

do aa».tiene les !ndices m&s elevades, estes van ea descense, 

desde 65.49' en 1940~ a 57..8~ en.1950, 54.39' en 1960, hasta 

39.4~ en l970. Lu mayores incremente.a en la EEA les tuvo el 

sector servicies~ CQJl. !ndices de l9.l; lll 1940, a 26.3~ ea 

1950, 26.89' en 1960, hasta 37 .. 79' en l970.(l20)~•dos estos -

cambies en la estructura econ,aica repercuten en la c .. pes! 

ci&n de clases a n.iveinacional, pues "El Rrocese de indus

trializaci6a, aunad• al reaage de las actividades agrepec~ 

rias, introduje protund•s cambies en la estructura e•cial -

mexicana •. Le m&s evidente fue el acelerado crecimienta de -

las ciudades y el de les grupes seciales que las habitan. -

Junte con les trobajadores asalariades en la industria~ y -
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de su cerrelata. les empresarios industriales,, aumen.tare.ll lis 

seoteres aedies,, principalmente las em~lead•s de ctaercie., -

de la banca y de lea segures, lea pre!eaienistae y t~cúcea 

libres .• lee emplead•s de gebierne. Ir cm elles, debid• a laa 

insuficieAciaa de la actividad agrepeouaria y del dasarroll.e 

induatriü,, crec1' ta11bi6n el grupe de lis mQI'ginados.•"121) 

~.finales del gobiern• ruizcortinista la agricultura -

(la de preducoiln de alimentas de cusua• :g,epular. la ca1111e

sina .tundamentalaente) cemensl a quedarse rezagada, debid• -

al. 11•c• inteds que el gebierne le prestaba a la agricultura 

ejidal. La ¡lreduccih ~e 11a!1 y ·~ije1 (alimell.tea b~sices »& 

ra •l puebl~) se redujerea tante ea Telullea c ... ea valer ea 

1956• I para el dltima. aí1e ele gebiema., 1958, eates ¡nduc.-
·~ 

toa registraban UJl.a tranca eaoasb, le qua geaeñ .tuertu -

presiones ia:t'lacioaarias haciende subir el oeste de la 1'1da, 

~ tra_rtmd• c .. • ceasecu.eacia ua fuerte descontente ebrere. ~ 

caa¡esine. (l22 )El deseen tente. en el campe .tue apagad• cea la 

reactivaci~n de la re!•l'lla agraria en les siguientes sexeni

as, el reparte de tierra eJidal pa8' de 5 771 121 heot!reas 

durante el gebiern• de Ru!z C•rtinea., a 9 093 357 heotlreas 

en el L6¡.es Matees (1958-1964.), hasta l8. 134 625 hectlreaa -

coa el gebiern• de .Dfaz Ordaa (1964-1970).<123)J>e esta ma1ae

ra., la re!erma aigraria., per aedie del reparto de tierras (El . -
ahaa Teces impreducth:as) 1 la erganizacicSn. del campesinade 

per les @aratea del. 'Estad•., se cen.vierte en dique de la l!_ 

cha de clases en el campe. (l24) 

-11. Eatade. la IAdustria x la Agricultura on el IQdolt 
Ct DoliUTtll• Egtnfllict• 

.Jill resu.mea. se puede decir que loa resertee del creci-
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aiente de la agricultura nt se encuentran u. el sen• aisme 

del aecter~ sin• en la perspectiYa que le abre princi¡al-

aente 1a iadustria. la cual ctAdiciona 7 suberdi».a el cre

cillientt, la estructura~ la din&mica de la agricultura. -

111: Q)lc aignitica ¡¡µo lts pnble11aa agrerita sfl.1 Rueden 

yerst c•lt pai;to da los probloaaa •la epplita dt un• soci,¡, 

dad Ca.Jli tal! ata, 1"•trt do cato esquema l.a reftraa agraria 

11 f111gi1na Qtllt pio;a auol.ta· ajna, cgt. Parte do u.p, 11do

J.t. nacit•al do dos¡¡ro1lt del pgpit311§1& daye1,di!!!D.t1.(l25) 

~ J.:a cG.spide del sisteaa el Estad• con. su iatervenc!,_ 

'- aul;.~ao&tioa (dent111 del Ca;aital. •••9P•lista de E•tade), 

al ct.11struir abras de infl!aeetruotura, al »reducir direct.! 

aenta bienes y strYicies que au.baidiq a la empresa capit.! 

lista, al. maai]llular las delllaJldas de lt.s tra'bajadtres., crea 

x t.alenta l..as oudicitnes para repreducir en escala allP~ 

u el. siste1a c~itali1ta a :La a¡ricu.ltura. 

Ht es gratuitt decir que el debilitamiento relatiYe. -

de la agricultura tradici•nal (eJidatari•s• cemuneree) y, -

de la ;aeblaoih rural en general ( J.trnaleres, a»arceree, -

•edier•e• eta.) •• se presentara e••• ua .t'en .. ent .. espentá

•••• sine. que .:tue el P.rtduot• de deciaienes ad•ptadas por 

el Eatad• cubiertas cen un Tele de declaraciones ide•J.4&1• 

cae • Ea aras de la "Pritridad a la llt'•duoc1an 11 (induatrial 

J> asr!cela) se le di• una pretecci411 decidida a la teneacia 

ele la tierra »riTada (ampare en materia agraria) pasand• -

la econemfa ejidal a ua segun.de lugar en la }lrttecc1'• y .., 

esdmul•s por parte del Estad•w 

DI. cuante al pat~ de deaarrolla industrial adeptad•• 

&ste represent' Ull cambie con respecto al que hab!a preTa!e 
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oide anteriormente (del crecimiento hacia atuera al cree!, 

miente hacia dentro)<126>ai hacer que la ¡e11'.tica ecen~ 

aa de sustituci&n de impertacienes repercutiera en el coa .. 
junte· de la economía, haciende da ~a industria una activ!, 

dad dedicada exolusivalllente a abastecer el mercad• inter

no (sebre tode a lis grupea urbanea), oenvirtHndese en -

el l1iv1te del desarrell• y de la generaci'• de emplees. -

i..a: inawno s importado e P.ara la industria auati tu ti va de -

importaciones se 11agar!an exclusivamente cen las e:x;porta

ciones del slf.Ctor agrícola mederne, y cuando &atas resul.

taraJL insuficientes, mediante el endeudalliento externe ~ 

1a 1.mpertaci6n de capitales. A to.do esto ae sWlarÍa el a

poyo que el Estado prest' a la iniciativa privada (nacio

nal y _extrajera) mediante la política de precies bajes da 

les bienes y servicies producidea per les erga»J..aaes des

centralizados y las empresas de particiP.aci&n estatal, º.! 

locande a las fin3Jlzas Rdblicas eJl si tuaci'n cr!tica y¡ s.!!_ 

}ledi tadaa al endeudamiente permanente. 

Uno de los efectos de la pel!tica industrial de sus

ti tuci6n de importaciones fUe el que tuvo en el alza de -

co atoa en les insumts agrícolas, pues al cerrarse la fro! 

tera, con la restricci6n a las importaciones,(l27)el sec

tor agrepeouarie se vi• ebligado a ab~steoerse ferzesame~ 

te en el mercado interne a precios superiores a les exte~ 

nos, lo que repercuti& en el nivel de les costes ~ara la 

preducc16n agrícela~(l28) 

QUienes 11ás se aprovecharon de la elevaci'n de lts -

precies fUeron las empresas extranjeras. que gracias al -

sistema proteccionista obtienen elevadas utilidades a CO_!! 
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ta de lt s precios al tos pagad• s por el cosumidor nacional, 

contrarrestando por este motive el supuestt aherr• de divi

sas que se genera.ria con la sustituci':a de importaciones, -

pues J.as empresas ex.tranjerae remiten sus utilidades al ex

wriqe.(129) 

Para cencluir se hace neceaarit decir que, coa la ROJ.!. 

tioa de desarrolle estabilizador (al restringir el Estad• -

el gaste pdblico con la finalidad de.- ef\tabilizar les Rreci

o a/ el Estado transfiere la re.PD•:asablJ.idad central. del de

sarrolle. econ,aict al sect•r »rivada, conducienda, este en -

una ferllla equivalente a una gradual cesi6a del 11oder Ral!ti 

ca • .E)1 otras palabras. aL. c1nquistar el sector yrivado. el. -

oreciente control de las decisiones ecoD&micas. a:L aismo t~ 

empe auaenta su influencia sobre el.maneje politice del 11a

!s. {l30):Fll este con si ate el avance hacia su hegemon!a de la 

burgues!a nacionali,(l3l)y, sobre este avance basar~ el desa

rrolle capitalista del OaJRR•• 
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O.AMP .&dlli.A .• 

•El Dleernlla de la •rcsa Capitalista eJl el.. CamPt. 

Coµ la visita del Y~cepresidente de l..es Eatadea U.idee. 

Henry A. Wallace. a Khice ea. diciembre de 1940. con. 111tin 

de la tema de peseai6n presidencial. de Mal'luel ATila O.amacn•• 

se iniciaren las pUticas _para legrar los acuerdos de CHP.!. 

raci6n y aaeser!a en materia t&cni.ca que e~ geb.ienao da loa 

Estadta Unidos y la f'ulldaci'• ReckefeJ.ler iban a brindar a 

M~xic• ,Rara impulsar La groductividad agr!ceJ..a e:a el. 11a!s .. 

Unos meses m's tarde. en 1941. el gobiernai de MA:i¡;lce y les 

represelltantea de la fundaci&n Rtckefeller discut!aa en to~ 

no al programa y a la propercib del p.ersonal dcnice que: -

deber!a prestar aua servicias para logxar la auperacih de 

la ~rtductividad agr!col.a en MAxica. Da la realizacidn de -

estas acuerdas tuvo un papel impertante el embajadex de les 

Est~d•s Unidts en MAxice, Jeaephus .Daniela.{132) 

Cen el eapaldaraza dad•. por el gebiern.e de los Esta-

d•s Unidos al desarrolla de la agricultura de ª'ª producti

vidad• identificada con la em~resa capitalista en el camp-. 

se suelda la alianza de les empresarios industriales cea 

los nueves empresariee agrícolas .. .Je esperaba que la e11pre

sa agr!cola mederna abaratara el precie de l•s ia.sumos at;~!, 

colas ,Prop~doa a la i.Jldustria. que Las precias ele lo• 

ali.llentos agr!c1la3 d.eacend.ieae abarata.Rdt el coste de la -

tuerza de trabaje. ebrera, y que el sector agr!cela medern• 

(el. cual.habr!a de erientaroe i'un.damentalllente a la predu,s:. 

ci6n para la exportaci&n) proporcionara las divisas que e1 

pa! s ne ce si taba para apuntalar al crecimien te de la indus

tria de austi tuci6n de importacienes .. Esta alianza (in ter-
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bu.rgue sa) abligan!a al. Eatado 11exi can.e a pre.atarle toda su 

apeya· a la agricultura oap1talista.(l3})El me•t• de J.;a in

verai'n l}dblica en la agricultura se elevu!a. sobre la ba 

se de 100 en 1945., de 44 .. 5 ea 1940 a 182 ea 1960. Casi t1-

d1 el moato de esta i.averai'n fue dedic.ad• a abras de ia-

traestructura, principal.Jlente de riega., al cual se le des

ti.a,. el 80% de l•s egreses.(13~) 

A partir de 1940, cen la ~ueva pei!tica agraria del -

Efitad• mexicana. se llevaren a cabe nW!lertaos "cambi•s" de 

tierra., con mucha frecuencia les latif'wldistaa ezyropiadoa 

en una zona recibieron las mejeres tie¿~aa en ttras. prin

cipalmente donde se preyectaba la canatrucciln de a11pliaa 
• 

redes de rieg•• viendese acrecentadas per este motive 1as 

rentas diferenciales de estes auevta pre:gieta·.ies. Cea el 

acrecentaJaient• de las rentas diferenciales el nivel de e~ 

p.iitalizaci6n agr!ctla aWllent6 talllbi~A para estas fillcas.(l35) 

DeSllU~a de 1940 la llueva mtdalidad de la agricultura 

cemercial- fue abandolUU' el cultiv•. del aaiz R•r el aol tri 

g•• alg•d'•~ serge y 1tres cultives a~s remunerativts~ E)L

tre 1940 y l.960a la sup_er!icie de tierra sembrada ctn •a!z 

baj_I de 65 al 53?'a vi~ndgse a su vez aumentad• el e insuma 

lleJr. o~i ta eJL Wl 75"- •is • 11enes. e:n el aism• per!ed•. 

siJl; eabarge., a 11ediad•s de la d&oad.a de les cincuenta en -

adelaate.. la super!ici• se11brada co• trige y aa!z oclll!' el 

40~ de todas las tierras irrigadas en M'xic1.(l}6 ) 

Con el aument. en l.a praducciú de art!cuJ.ea alimen

ticies (sobre la base de impertaci6n a!aima de ~roductts -

agrícelas) de la agricultura comercial de riege, ae apert' 

al preces• de ind.ustrializaci'n la satis!acci'• de la 4e--
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manda de e ste.s artículos para la reduccUn de les costos de 

preduccib. industrial.. La importaci'n de art!cules aliment!, 

cies, que c0J1stitu1a en 1945 el 13~9~ de tedas lae 1mporta

ci5Aes nacionales. qued' reducida a 8.8% en 1950 1 para 

1955 (diez afies despu~s) a 3.7».(l37)Les recurses ebtenidos 

per esta v!a quedaroa librea para invertirse en maquinaria 

e.xtraajera y art.foules de trans¡itrte .. Cen la difusi'll de la 

tecn1l1g!a más mederna en los distrites de riego~ a fines -

de ~a d~cada de les cincuentas. declin' aun más la demanda 

de art.ícules agr!celas impertades .. El valer de estos art!cE_ 

lea• que entre 1940 y 1959 constituían del 2 al 5% del valor 

total del Pr1duct1 .Agrícola en Wéxice, bajaren al ü.3-0.9% 

en 1959-1962 .. (l3S) 

Consecuente con el aumento de la oferta in .orna de nr~ 

duetos agr!c1las. aument6 el mo~t• glebal de la inversió.n -

agrícola privada en el Reríodo de 1940 a 1960. El cavital -

censado en 1940 ascendía a 4 500 millones de pesos, para -

1950 subi6. a 27 000 millones de pes•a• ~ sea~ UA creci.mien

te promedie de: 9 .. 7.,ó al añe, aás • menea. {l39)Pero donde más 

resalta el incremento de la productividad agrícola mexicana. 

es al coaparar p.er decenios (de 1940 a 1960) la ev1luci6n -

del •••t• de capital t&~ce per wiidad de superficie y Ror 

trabajader agr!cela active. :F.a l940a el mento de capital/ha. 

(ea ¡tesas) ascendía a ]4.5 1 para 1950 a 50.2. y en 1960 a -

146~5· El capital per trabajader active, en 1940 1 tenía un 

aonte de 419 pesos, para 1950 au:aent' a l 309, 1 en 1960 -

lleg& a 4 031 pesos.(i4o)El mls beneficiado per eatea aume!!_ 

tos fue, ola re estl. el empre sarit a Bt'Ícola pri vade .. 

EA cuante a la comeroializaci6n de la producci'n agr!-
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cela por estos mismos años, 1940 a 1960, tenemos que en 1940 

la producci6n fue de l 075 millones de pesos~ de lea cuales 

fUeron comercializados 558, • sea un 51% de lo preducide¡ P!. 

ra 195Q la producci6n se elev' a 7 592 millenee de peses, de 

los cuales se c .. ercializaron 6 113. dande un to.tal de .§P16 -

de lo ~roducido; en 1960 se predujer•• 21 452 millones y se 

comercializaron 14 102, deacendiende a 65% el monte de la C.! 

11ercializado. (l4l)1oa grandes beneficiados 11•r estos auaentes 

fUeron lea empresaries agr!colas privados, sobre todo los de 

más de 5 has., quienes en 1940. 1950 y 1960 cemercializaro1 

respectivamente el 79.6, 88 y 93~ de la preducci6a del aec-

tor privad• para el mercado. Correlativa11ente las explataci!. 

Aes privadas de menes de 5 has. comercializaba& 20.4, l2. y 7% 

de le producide.<142 )Las ventajas de las fil1caa con, más su--

perficie en has .. se iba impeniende. 

Cen el incremento de la productividad agrícola se inic16 

el fen6mene de la concentraci'n de la tierra, segdn aneta M!, 

chel Gutelman, "Las expletaciones medias • grandes, aquellas 

cuya capacidad de inversi6n ha pasadG el humbral mínime .. pu.! 

den redondear sus disponibilidades en tierras tomand• en a-

rrendamiento. tierras vecinas que por le general pertenecen a 

minifundistas demasiad• desprtvistoa en materia t~cnica para 

poder explotarlas y vivir de ellas. En M~xice, tomar tierra 

arrendada ea una etapa hacia la concentraci6n; rec!procamen

te ,, el que la da en arriende entra en una etapa que, pasan de. 

por la expuls16n (en sentida late) del cam~esin• de su pro-

pía tierra, conduce al final a su proletarizaci6n. 

"En 1940, el nmnero de los contratos de arrendamiente. -

re~istrados en el cenge era de 9 uoo, en 1950 de 7 OUO y en 
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1960, de 21 ooo. Ttelos les inquilinos se hallaban en es e.!!_ 

trate de lo3 propietaries de máa de 5 haa. Las superficies 

arrendadas en el mismo per!ode ,pasaron de 6. 000 000 de he.5:_ 

t'1-eae a 5 500 ouo, y despu~s a 6 500 000. A.a!, por ejem-

Pl•~ ae~u~s de un periodo de relativa congelac16n. que C,!: 

rreapende a la iatensi.f~oaoila cardenista de la re.ferma a

graria, la tierra se ve1.vi,, iJlolust.aás que antes a lts c!_r 

cui tts ctmerciales."(14-3) 

Junto con la ct.ncentraci&n de la tierra se :groduce u..

na concentraci6~ regional de la agricultura capitalista, -

para Luisa xar~ esta concentraci&n de las empresas capita

listas se localizaba principalmente en el ntrte del Ba!s: 

26~ de ellas en el ncroeste. 23~ en el Noreste, 18% en el 

norte y 13% en el Baj!o. (l44 )La mayctr parte de la agricul-

tura comercial estaba concentrada en los grandes distritos 

de riego en el ntrte del Raía, fruto de las cuantiosas in

versiones p~blicas en obras de riegt durante el gobiern• -

de Mig~el A.lemán.(l45) 

La burgues!a agropecuaria que hab!a surgido en el pa.!a 

iba controlando econ6micaaente lts medita de producci&n en 

el campo, explotando el trabajo asalariado, operándt pro-

ductivamente en gr-.n escala pura el mercado con lis indt~ 

meatos y medios de producci6n más modern•s. 

])l cuan to a la ad qui sicUn de inatrumen tos y aaquina

ria agrícola, el gobierno. del ~eneral Manuel Avila Camacht 

expidi' un decreto presidencial (como parte de la política 

de 11movilizaci6n agrícola") a fines de 1941. donde se est!. 

blec!a que los agricultores que trabaJaran 10 has. t menos. 

podrían adquirir. si se interesaban, un arado de hierro 
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que sustitu.yera a los viejos aperos de madera. mediante el 

PB.8• del 50~ del costo, comproaetiendose el gebierne fede

ral a pagar el etrt 50~.(l4G)De 1941a1946 el gebierno de 

Avila Camaoho.. imp~r~ de Estades Unia•s 50 700 arados de -

hierro, con. un costo de ll millones de peses. 

En lo que respecta a traoteres y sus accesorios, du-

rante el mismo per!odo, 1941 a 1946. se importaren de Est~ 

dos Unidts 9 000 tractores COll. un oeste de m's de 60 mill~ 

n'.::. de pesos .. Con el gobierng de Miguel Alemán esta raisma. 

cantldad (60 millones de ~eses) se gast& anualmente. en 

premedio~ Dl el lapso de 1940 a 1$50> el gasto nacional to 

tal en aperes y maquinaria impertada pas' de los 600 mill~ 

nes de pesos~ l• que equivalía a casi seis veces el valor 

e stimade de toda de toda la herramienta y maqu naria exi a

tente en el pa!a en 1940 .. '141) 

En. la década de lS40 a 1950, con el fuerte a~oyo del 

gebierno mexicano.,. e1 va.lor real de la maquinaria pese!d~ 

por lts grandes agricultores (de máa de 5 has.) se quintu

plic6, aument6 dos vece::i y media en las pequeñas expl111t•.

cionea (de meA•s de 5 has.) y se duplio' en los ejidoa.{l4B) 

Cen la instalaci&n de aaquinari a agr!ctla aederna l.a rela

oi&n maquinaria/,f'uerza de trabaje se vie alterada, antta -

Luisa Par¡ que durante el per!ode de "1940-50, la tasa pr~ 

•edi• de c~ecillliente anual del capital variable (9.2) es -

inferier a la del capital ctAatante (12.2) le que refleja 

la pol!tica de mecanizaci'n y tecnificaci6n de este per!o

do y se refleja en una disminuciln de les asalariados agr! 

celas que pasan de 1 912 600 en 1940 a l. 421 700 ea l950. 

A di!erencia de la d¡cada anterior, esta disminuciln no º! 
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rresponde a la transformaci6n de proletarios en campesinos 

sino m~s bien a su Ende a las ciudades donde una parte 

-pero no todos- fue absorbida por el desarrollo industrial 

favorecido por la coyuntura de la se5unda guerra mundial. 

Mientras de 1930 a 1940 el valer de la maquinaria agr!cola 

hab!a crecido en 1.9)6, de l.940 a 1950 subi.6 en 12.6"·"(1'49) 

.De las cifras que sobre el proletariado agr!cola da -

Luisa ParE, donde ~ste d.1 sminuye de l.. 912 600 en: 1940 a 

l 421 700 en 1950, parece ser que ~atas se refieren al PI'!. 

letariad• agrícola que ne posee un Bedaz• de tierra con 

que complemelltar su salarie y al cual se da en llamar "º3!. 
pesino minifund.ista", disfrazando as! su carácter de prol!._ 

tario. A las cifras que da Luisa .I:' ar6 habría que agregar -

las del Rroletariado cen tierra, el cual no deja de aU11en

tar debido a la concentraci'n de la tierra a su casta per 

los predios capitalistas de m~a de 5 has., como se anot6 

más arriba. En 1940 los censos oficiales re&iatraban 900 -

000 predios menores de 5 haa., y para 1950 ~stoa habían p~ 

sado de un mill,n.(lSO)Con lo cual se demuestra el aumente~ 

no la disminuci6n, de la proletarizaci6n. El desarrellt 

del cavitalismo en el campo aumenta en forma relativa el -

preceso de proletarizaci6n, nada m~s que este procese ae -

da en forma di e frazada ("campe sin• s llini fU.ndi atas") en lo a 

países de insuficiente desarrollo capitalista. SObre este 

problema 8r5umentaremos más detenidamente en el apartado -· 

cuatro de este capitule. 

Sin emoargo, sGbre el crecimiento relativo. del prole

tariad• agr!cola se puede ver~ con datos tomados de H•ger 

Bartra, como ~ste aumenta al aumentar los jornalea pagados 
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en 1a ~ult:ura. :dll. 194.0 se iJ.a.:-;a.ron. 484. millones de peaea 

(siempre a precios de :1960• para observar su eveluci,n), p~ 

ra 1950 l 224 millones. y en 1960 l 367 millenes de peses. 

Sin e11b.arg1 eli. porcentaje de les salaries diamin.uy,e cen re

pecte al total de gastos efectivos, al aumentar la composi

c16n ergánica del capital. &stes pas~ de ua 43% en 1940, a 

un 40% en 1950. hasta 28~ en 1960~ con respecte al total de 

g.1stos. (llt)Le anteritr es un reflejo. del grade de tecnifi

cac. c..i y de 1nversi6n de capital en. la agricultura mexicana 

a partir de 1940. 

Con loa adelantos en. la tecnificacil~ agrícola y los -

aumentos en los vtlumenes de ca¡¡.i tal, les beneficios de la 

"Revoluc16.u Verde" vinieron a incrementar el des.trrolle del 

c~i talismo en la agricultura .. Los frutes de la :iJ,uda de la 

Pundaci&n.. Rlckefeller empezaron a rendir a paxtir de 1953, 

cen el descubrimiento del trigt japen~s Norin (trigo en8n~), 

que fUe incerporadt al P.rogra11a trigue~e mexicano ese misme 

añ•~ A partir de los nueve anos siguientes se descubrieron 

nuevas variadadea que incrementaron la productividad de loa 

trigales mexi.c;.J.D.ta, cultivo de al to valer comercialp50.) Ad.~ 

más, al parejo con la 11 revoluci611. verde"• se fUe fortaleci

endo la oa;gacidad organizativa de la burguesía agr~ri~. el 

r6gimen de Miguel Uem~ alend denodadamente la fUndaci6n 

de la Aaociac16n Nacional de Uniones de Cr~dite para lea e~ 

presarios privados. Para 1963. se funda la Aseguradora Nacio 

nal Agrícola y Ganadera, s. A·., que vine a increlllentar lo .3 

beneficios del capitalismo agrario. (l5J) 

C~n todo éste,, la burguesía agraria., cada vez m~a pod!. 
' 

r•sa, iba a hacer que la balanza de la ayuda del Estado se 
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inclinnra cada vez más decididamel!te a su favor .. 

-El Estado Vomo xatrecinador Jel 1Jeqar¡o61• Agrtoola, 

Une de las i•dicaderea más visibles de como el Estado 

transfiere recursos a la burguesía ~raria• sin obtener a 

cambie la recaudaci6n de l•s ingresos necesarios para com

pensar lis gast1s de la administraci6n pdblica ( est1s se 

compensan con wia pante del endeudamientl ex.terne. segb -

vimos en, el cap!tu11 II) es, la diferencia en el salde eia

tre 11 recaudado por impuest~a y le invertid• en el agr1. 

Así vem•a que, entre 1950 a 1960 l•s ~astos estatales efe,g, 

t~dos en el sector agr!c1la ascendieroa a l2 56~ aill1nes 

de pesos, mientras que la car~a fiscal llegl a lea 11 924 

millones. dejand• un salde pesitivo a favor de la agricul.

tura. que recibi& una transferencia de 64~ millenes.(l5,,_ 

La mayor parte de lis ingreses recaudados por el Estad• en 

el agro provine de lo a preducto s de e.xpertaci,n,. principa!, 

mente alg•d'n y oaf5, y la mayer parte de la 1nversi6n P.dP 

blica se dedic6 a 1braa de rieg1 • .Del monte total de la i!!, 

versiln pdblioa en el agre (1942-1961) el 85~ se destiul a 

obras de rieg~. De la superficie beneficiada con el riege 

entre 1940 y 1960 la del sector privad• orec1' en un 150~ 

mientras que la del sector ejidal aument6 acUe un 29}6. (l55) 

1a gran beneficiada con la inversicSn póblica en 1bras de -

riego fUe la uur~uea!a agraria. 

Adem~s de la desigualdad de les beneficies de la inv!.r 

sicSn pdblica en ebras de riego por sectores en el agro. &,! 

ta se llev6 a cabo t ..imbi~n en foru11 diferenciada por regi! 

nes en el país • .1..as ret,;ione::i mfa beneficiadas con lea gr~ 

des sistemas de irri¿;::ci6n fu~ron los del noroe:Jte (con 
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los estados de 31naloa y sonora) y la del nereste (con el e!. 

tado de Tamaulipas) •. l:'ara 1970,. del total de la inversi6n p~ 

blica para obras de irrigaci6n ~or estados de la federaci6n 

(de 1941a1970 el total de la inversi6n pdblica ea.preyec-

tos de ir~igaci6n para todes lts eatades fue de 5 853 millo

nes de pesos. a precies de 1950). efectuad.a en un período de 

de 30 afios. al estado de Sinaloa le t•c' el 22.26~ del total. 

a Tamaulipas el 10. 37% y,, a Sonora el 7. 73')61 juntos hac!a.n -

el 40?' del. total de la invers1'n para abras de irrigación, -

efectuada en 30 afies para tode el pa!s.(l5');)Wnados los por

centajes de inversi6~ en ~os estades de Baja California1 NO!:, 

te (&.83~) y Chihuahua (5.84~) a los tres primeros, hacen ua. 

53~ del total de la inversi'a R~blica para 1bras de irrigac! 

'n efectuada entre 1941 a 1970. (l57) 

En toda la zona del nerte de MAxict, donde est5n concea 

trades l•s grandes distritos de riege 1 predomina la agricul

tura capi t:tlista,, y gran parte de las tierras beneficiadas -

con las tbras de riegt pertenecen a prominentes políticos m~ 

xicanoa, sus amigos y pa.rientes1 l• cual nea sirve de inaic~ 

d•r de la f'usi'n de lea intereses de la burguesía agraria ~ . 
oional con los de la burocracia pel!tica, en el plan•· econ'

aice-pol1tice. (l5l)Ea con el gobie:rne de Miguel A.l..em'1l cuan

do esta :tusi6n se lleva a cabe en forma ale evidente. ya que 

en este per!od• las inversiones en irrigaci6n ebasorvieron -

el 17~ de la inversi6n federal total. En contraste coa la r~ 

giln norte, donde predomina la agricultura capitalista, en -

la meseta central (densallente :poblada), donde predomina la -

agricultura ejidal y de propietarios de p,equefias parcelas (11e 

nos de 5 has.);: muy poco se ha hecho para propercionarle o--
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bras de riego.(l5?) 

Di cuante a la evoluci~n hist4rica de los distritos de 

riego en el po.!s. en 1946 existían. 30 distritos de rieg•• -

con un .total de 146 876 usuarios. que obtenían un beneficie 

productivo de 813 pesos por hectárea1 de un total de 869 611 

heotheae cosechadas •. l'ara 1975 ya ezJ.st1an 162 distrito e., 

con un total. de 404 643 usuarios. en una suuerfioie coaeoh~ 

da de 3 127 577 hectáreas11 cada WlO- obtenía en :Qro11edio·a 3-. 

44 pesos por hectárea.(~).Debid• a la concentraci'n regio

nal de las zonas de riego, en el cicle agr1cela 1973-74 l.a 

sona. ~ac!fico Norte obtuvo el 59.9% del valor de las cose-

chas en los distritos de riego en tedo el ~a1s, mientras -

que la del :Pac!fice SUr sola.mente el .1.2:* de ese valor. (lGI) 

Siende alta la inversi~n pdblica en irrigaci6n, dentre 

de la participaci6n del tetal invertido en el secter agr•P!. 

cuari1, sin e11barg• la participaci6n del propio sector den

tro de la inversi~n ~dblica total ha venid• decreciende de 

1947 a 1970. Durante 1947 a.1952 (sexenio de Miguel Alemán) 

se destincS al sector agropecuaria. 20~ de; la inversi&n ¡;dbl,!. 

ca federal,, mientras que durante el per!ede 1953 a 1970 ~a

ta decreci& al 13.9~ hasta 10~ respectivaJDente.(lG.l) 

Con la 1btenci&n de cuantioses volumenes de riege ~ara 

la agricultura capitalista. se facilit~ el acceso a la tec

noles!a •~s avanzada, peraitiende la aplicaci'• de illswnos 

mejerad•s• semillas., fertilizantes., fungicidas. etc-• que -

a su vez permi ti6 crecientes volume;1es de capi talizaci6n en 

la agricultura. 

En cuant1 al aurninistro de inswnes para la agricultura 

comercial el Estad• mexicano jug6 w:a papel importante. Di -
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1947. se ere& la Comis16n Nacienal del Maíz, un poce despu'a 

la Comis14n para el Illcremente ~ la .Distribuc16n de Sellillaa 

Mejoradas que prest' sus servicies hasta 1954, a partir de -

esta fecha .fue substituida en sus funcienes (proporcienar ª.!:. 

llillas de trige de alte rendimiente) por los bances eficiales. 

Bance nacional de Cr&dit• Ejidal y Bance Nacional de Cr,dito 

.Agr!cola, quienes a su vez de~garon la tarea de preducir S.!:, 

milla mejorada a ciertGs clientes de confianza de estos mia

moti bances,. y a grupea de agricultores privados. La tarea de 

certificar la calidad de la semilla fUe confiada a los agen

tes del Servicio de Extenail• Bacional., creados por estas f~ 

chaa .. (163 ) 

.F)l 1961 al fusionarse la Oficina de Estudios Especiales 

(fundada en octubre de 1943. con. loa auspicies de la Funda-

c1'n. Rockefeller), OEE, y el Instituto de lnvestigacitnes -

Agrícolas (fundad• en 1947), IlA11 se ere' en Instituto Naci!. 

nal;. de Investigaciones Agrícolas, INIA• que jun.to con la l?r!. 

duotora Nacional de Semillas, ~HOJliAdE,. fueron. los encargaaos 

•ficiales para distribuir semillas de al to rendimiente, pri~ 

oipalmente trigo, f'rij•l y •aíz., a los agricul'tores capi ta-

listas. (l6M)para 1966, la superficie sembrada con trigo hí-

bridt. e mejorad•, ascend.1' a ~ 800 oou has .. , la de ma!z a 

l 600 000 has., Y: de frijol...h!brido a 700 000 has.<16S) 

El Estado mexican• tambih intervine en la producci6n y 

distribuci~n de fertilizantes al crear., P•r decreto ~reside~ 

cial en jun.ie de 1943, Guanes y Fertilizantes de K&xice., s .. A,. 

• GU.AtiO~J!U'C. Para 1949 GU~U~ produje 9 000 toneladas de 

mezclas con materiales i111P.ortados, cubriend• gran parte de -
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la deaanda de fertilizan tes en el pa! a .. En 1950, GUMOl.ui;A 

cubr16 el 81% de la producci6n nacional de superíos!atos, 

el 45;6 de las f6r;nulae y el 27;6 de abenos de huesch El 

resto de la demanda nacional fue cubiert• .P•r fabricantes 

p~ivad~s.(lG~)Pa.ra 1965 fue nacional.izada la industria de 

fertilizantes. pasando al poder del Estado eu control »a

ra el otorgamiente de precios eubaidiad•s a la agricultu

ra comercial .. El precio del amonio coed 260 pes•a menea 
• 

en 1970, en oeaparaci6n a 1965;; la ure~ fabricada en el -

pa!s costaba ~50 pesos aen•s• en 1970• que la da importa

ci6n. <167->comt de coatUJJ1bre, la gran beneficia.da c•n es-

tos precios subsidi:::idoa por el gobierno fue la agricultu

ra capi tallsta. 

Otro aspecto de la ayuda prestada por el Estado me.x!,. 

cano al desarrollo agr!cola• es la for11aci6n de los aist,! 

mas de cr,dito nacional• El 10 de febrero de 1926 se e~!. 

de la primera Ley de Or~dito .Agr!cela y bajo los auspici

os de esta Ley se funda, el misia• año. el Banco Nacional 

de Cr&dito .Agrícola. La Ley autorizaba al Bance Nacional 

para hacer pr~stamoa de av.ío, refaccionariea e inmob1l1a• 

rita a individuos o colectiviaadea distintas de las inst~ 

tuciones de crédito agr!celia. Podían operar como institu

ciones asociadas al Banco Nacional de Cr!dito .Agrícola: -

los bancos agr!colas. los refaccionarios y los Almacenes 

Nacionales de Dep6sitos (in3tituciones por entonces priv.i 

dae).(lG&)Téllllbi~n por 1926 fueron fundados los bancos ag¡i 

colas ejidales,. establecidos en diversos estados de la r~ 

pdblica. 

Con la Ley Reform~toria del 2 de diciembre de 1935. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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el or~dito otorgado a ejidatarios y pequefios propietarios 

privados qued6 asignado a un bance nacional para cada gr!,! 

pa~ quedando formado, de aqu! en adelante, el Sistema Na

cional de Cr~dite Agrícola por las siguientes instituci-

nes:. el Banco Nacional de Cr~dito Agr!cela, las Socieda-

dea Local.ea de Cr&d.1 te .Agrícola, el Banco Nacional de Or! 

dito Ejidal, las Sociedades Locales de Cr!dit• Ejidal, 

las Sociedades de Interés Colectiv• Agr!cela, las Instit!_ 

ci•nes Áuxiliares del Sistema.(16C7) 

Con los cambios aperados en las administraciones P.~! 

cardenistas~ La función y erientaci6Ja. del cr6dito oficial 

se volc~ a la premoci6n de la agricultura capitalista, a 

diferencia de-la adm.inistraci6n oardenista que privilegi6 

a la agricultura ejidal. De los cambils •P&:rados en este 

aspect• de la política eficial comenta Cynthia Hewitt que, 

•El Banco Nacional de Cr~dito Agrícola .fue creado en l•a 

aiios veinte para proporcionar ~r&sta.mos »dblicos a baje -

inter6s a agricultores verdaderamente pequeft•s~ muchos de 

lta cuales habían recibid• su tierra con loa primeros de

cretos de reforma agraria despu~s de la revolucicSn. Fara . 
lita. 111 tilllOS año.a de la adain.1atraci6n cardeniata, el b.an

º' había ca!de en desuse y el nuevo bance» ejidal aSWJ1!a -

una importancia .Priaerdial en el financialliente de las C!. 

•unidades de la reforma y abserb!a grandes cantidades de 

fondos vdblicoe. Fero en 1942. el. gobierne de Avila Cama

cho aument6 ios recursos del primera méis de, cuatro veces 

au promedie en los seis afies anteriores:. y con. la inaugu

raci~n del período presidencial de Miguel Alea~ y la in! 
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ciaci6n de un decidido apeyo oficial a los grülldes cultivos 

comerciales en las tierras de riego, la política del .BNOA -

cambi6 por completo y se orient6 de preferencia hacía el .f!_ 

nanoia.iaiento de las mejoras del ca,pi tal en las explotac1anes 

privadas. Entre 1942 y 1950, aunque el ~resupuesto total del 

bance awnen tcS poce en drmine s reales, los prhtaJDe.s a largct 

plazo aumen taroll un 800~. Al mi sme tiempe, el bance cambiaba 

de p_olítica y ya no trataba sne con minifundistas sino que 

empez~ a canalizar parte de sus f'ondes por las uniones de -

cr~dito y los bances priTadea. ASÍ tuvieron los lati.f'wldis

tas una fUente impertante de cr'di te a larg• plazo en los a

nos cr!ticea inmediatamente anteriores a la amplia adopci6n 

de la nueva tecnolog!a asociada cctn la ".revolucib.. verde" .. (l7o) 

.&1 lo que respecta a los porcentajes diferenciales en -

pr6atamos re.faccionarios y de aT!e• en el período co.mprend.1-

de entre 1950 a 1970 fueron predominantes loa pdstaaos de -

avíe otorgaaos por la banca oficial. »i este per!odo el Ban

co Nacional de crAdito .Agrícola destinl el 75~ del crAdito a 

av!o y 25% a refaccionarie; s&lo el Banco Nacional .Agropecu.!. 

rio dio mayor importancia al cr~di to re.faccionarie, en el p~ 

r!odo comprendido entre 1966 1970 dedicl el 55% a cr~ditos a 

largo plazo.(l?l)El ~IRA. (.Fondea Instituidos en Relaci6n con 

la .Agricultura) en sus primeros años dio it:,1Ual importancia a 

los dos tipos de cr~ditoa, pero a partir de 1962 y hasta 191 

O la prioridad fue cambiada hacia el crédito refacoionario, 

teniendose que de 1956 a 1970 los papeles descontados corre_! 

poudieron. en 38,'6 a avH y en 62A> a refaccionario, (.l7st) 

Los cultivos m~s favorecidos con el cr~dito en el per!2. 
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d• de 1966 a 1970 fueron, algod611. aa!z y trigo. que juntos 

renresentaron el 58.2~ del total del cr~dito oficial deat! 

nado a cultivos.(l73) 

En el periodo comprendida entre 1950 y 1960, loa re-- • 

cursos captados por el sistema bancario de la agricultura 

ascendieron a 67 985 millones de pesos. y loa recursas que 

canalld hacia ella apenas sWllaron 39 224 millones • .El saJ:. 

do negatin para la agricuJ...tura fUe de 28 762 milbnes de 

pe~os. Sin embargo. a pasar de la transferencia de recursos 

de la agricultura a otros sectores de la econom!a. la agr:!_ 

cul.tura más b ene.t'iciada tue la CBJ?i tali sta. si ende 11 a pe!: 

ju.dicad•s loa mini.fundi atas privad•s y la mq,or!a de los -

ejidatariea, quienes tienen pocas oportunidadei:J de aprove..

char les cr~dites debido a los bajes niveles dtJ ca,Ritaliz_! 

ci&n, c•n le cual siempre permanecen endeudados.(l7~) 

Reswniendt, podem•s decir con iEalaes P. Petras, que 

"El Estad• es el que le ha brindado el aayer impulse al C!:_e 

cimiento de la agricultura capi tallista basada en las gran

des empresas. Las facilidades, la infraestructura en exp~ 

sión., les programas de impuest•s e inversiones que han f_! 

vorecido el desarrolle de la agricultura ca.Pi taliata han 

dependid• de la existencia de un estad• dispuesto a elab~ 

rar l•e programas prescritos. Ha sid• crucial en todos los 

casos el estado tuerte:. UJla dictadura militar. como en Ge! 

troamlrica • Brasil• • un eatado de up sol• ~artid•• como 

en Mb:ico,. que tiene la capacidad Para contener la inevi t! 

ble in tranquilidad campe sin a •. " ( l 7S) 

-At:ricultura Moderna y A¡rioul t~.a...b:a.dW9~ 

.uent~• de loa patrones de clasificaci6n de le que se 
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da en llamar "agricultura 11oderna", loa indicadores del -

grad• de capitalizaci6n tienen un papel fundamental. La -

agricultura llO.d.ern.a ser!a aquella que tuviese les índices 
• 

m~s altos de estos indicad•res. Se tiene per "agricultura 

moderna" aquella que tenga (para 1970) un ingreso anual -

por predi• de 111s de 60 1111 pe3lls, un promedio de 33 hec

táreas de lab•r par P.redie (de las cuales el. 71% tiene 

que ser de riega), 110 315 peses de capital per finca, 

10.8 horas tracter p•r hectáreas, 83.1% de la SUP.erficie 

fertilizada, 7 .. 20)'6 de la producciln. ¡¡ara el au tecensume y, 

9 975 peses de ingres" anual por persona.(l7')~odas estas 

oaracter.!sticas P.arecen estar cencentraaas ea los predie.s 

de la zona del Norte y Noroeste de México• La "agricultu

ra mDderna" se indentifica con la agricultura capitalista. 

Per• ne toda la agricultura mexicana reune :Las anter!_ 

ores caracter!sticas, al ¡ad• de la "a.gricul tura Hderna11 

exiote otra que carece de los índices de capi talizaci4n. -

de la primera, esta agricultura se caract.er!za por emplear 

.t'unda.uientalaente tuerza de trabaje familiar, par peaeer en 

promedi• menos superficie de tierra de labor y de &ata me

nor cantidad de la de riego, utiliza mlzy" poco tracci&n me

c~ca, la superficie fertilizada es poca ~ las aplicacie

nes de fertilizantes poco intensivas, la .sesnilla no coapr! 

da constituye una P.arte de los costos de producci~n, etra 

parte de la producci6n se dedica al autoconsumo y a veces 

\Ula parte considerable destina al mercado, ocasionalmente 

utiliza trabaja a3alaria.io, otras veces com_l.Jlementa los i!! 

gresos del predio con actividades fuera del mismo, se al-

quila ocasionümente por un jornr;J. pero, fundamentalmente 
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la Wlidad econ6mica ae reproduce con el producte del traba 

je de1 predio. A esta agricultura de bajos ingresas~ que 

no percibe la tasa de beneficie medio del capital. ae le 

llama "agricuJ. tura tradicional"• peri, come veremos más a

delante, una 'X etra. "moderna" y "tradicional" ferman UJl -

conjunte estructurado econjm.ica y pel!ticamente per las le 

yes del sistema capitalista y que en el desenvolvimiente -

hist6ric• de l..a feraaci4n seoial mexicana (de capitalism• 

de insUficiente deaarrelle ~ suberdinad•) la clase capita

lista (entre ellas la burgues!a agraria) impone su hegem•

n..!a a toda la a1ciedad {sociedad civil) a trav6s del Esta

dt (seciedad Rel!tica). 

El mede de producci&n ca~italista es el dominante en 

la 1'armaci6n social mexicana y 6ste ejerce igualJl.ente su -

dominancia hist,rica en la estructura agraria. 'ato se re-. .. 
f'leja-en las acciones administrativas y p1l!ticas del Eat~ 

do~ P1r ejemple, en cuan.te a la distribuci'• de tierra irri 

gada (para la agricultura 1111Qderna11 y "tradicional")• en -

1940, de un total da l 900 000 has., el sector ejidal p,o-

se!a 1 066 000 has. (56%) y el sector ~rivadt 834 000 has. 

(44~); para 1950• de un tetal de 2 540 000 has. irrigadas, 

el seoter ejidal tenía 1.219 000 has. (48%) y el privado -

l. 321 000 has. (52~); y para 1960, con. un total de 3 423 -

000 has. irrigadas, el sector ejidal poseía 1 417 000 has. 

(41%) y el sector privado 2 006 000 has. (.un 59%). (l7f)En 

20 años de gobiernes poscardenistas, la participac16n del 

sector ejidal en la posesi~n de la tierra de riege (prede

ainante con el gobierno del general Cárdenas, 56%) hab!a -

disminu!do en un 15~, mientras que el sector privado (antes 
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minoritarie, 44~) hab!a aumentado el correspondiente 15~, 

a costa de la agricultura campesina. La accldn del Estado 

era obvia en cuanto al privilegio a la agricultura capit.§: 

lish .• 

Con el aumento de la superficie irrigada aU.lllentan los 

!ndicew de capitalizaci~n~ al aumentar la cantidad de ti,! 

rra irrigada para la propiedad privada aumentan los índi

ces de capital por hect!rea y, de capital ~·r trabajader -

active (!ndice por exelencia pa:ca caracterizar la agricul 

tura capitalista). l?or ejemple, entre 1940 y 1960, la ma

sa global de las inversiones en el secter ejidal ae multl 

P.licl por 13 (de 52 pesos de cpapital ;a.or hecthea en 1940,, 

a 247 por hectárea en l950• y en l960 de 652 pesos por h!,C 

t&rea), mientras que en las grandes expletacienea, en el 

llismo periodo se multiplicaba per 11., (ea 1940. 26 ~eses 

de ca,pi tal/ha., a 1950., 189 pesos fha.,, y en 1960 450 pe

se a de capital por ha.),resultando un !ndice de acumula

ci6n m&a r~pido en el sector privado.<171) 

En cuantt al capital por trabajador activo, en el -

sector ejidal se pasa de 1930 pesos ROr trabajader activo 

en 1940, a 10 400/ por trabajador en 1960, • sea. u.na mU!, 

tiplioaci~n por 5.39. en dos d&cadas; en el sector privade,, 

de 1950 pesos/ per trab~jader en 1940, a 25 000/ por tra.E,a 

jador activo en 1960, • sea una multiplicaciln por 12.8 -

en el mismo periodt. (l79) De loa !ndices 11,a relevante del 

desarrolle capitalista del campo 6ste es el m~s represen

tativo de la agricultura capitaliclta, pues demuestra el -

aumente del empleo de fuerza de trabaje en el agro. En e~ 

te aspecto, la agricultura ue propiedad privada lleva una 
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ventaja indudabl:e a la agricultura. 11 tradioional 11 • 

• 
Otre indicador m~s de la !ormaci6n de la agricultura 

11m~derna" es el porcentaje de comercializaci6n. de lt pro

ducid•. En 1940 e.l sector privado, con explotaciones de -

más de 5 has.~ comercializaba el 76.6" de la producci,n; 

J;l.al'a 1950, este miamt grupt, ctmercializaba un 88% de su 

producte y, para 1960• un. 93fe del total de la producci6n.. 

])).. oa111bJ», lts "campesinos" minifundistas (mene.res de 5 -

hós.) comercializaban el 20.4%. 12 y 7% de lo que produc! 

an.< 1~) Esto, no s6lo demuestra lia elimin&ci6n de la pe

queña preducci6n por la grande, como lo demustra Kautsky, (lgl) 

sine taabih, y p_rincipalmente, la ten.dencia a la prolet~ 

rizaci6n y pauperizaci6n en el campe. En realidad, el 

"campesint"minifundi sta las m!s de las veces n, es a&s que 

un proletarit disfrazad• de campesint. La m!sera parcela 

que pesd y. que ne le sirve en absolutt para vivir, le 

sirve en cambie para complementar el salarie {y del cual 

a! depende para subsistir) y ocultar el i;radt de explt ta-

c16n del trabaje por el capital .. .Para el min.ifundista nt 

hay opci6n campesina dentre del ca.pi talisme, sino una tea, 

dencia, lenta, P.ere. tendencia al fin, hacia la ~roletari

zac16n y ¡auperizacijn.(lS~li)l el apartad• cuatro de este 

oap!tule argumentaremos m!s sobre esta cuest16n. 

Siguiendo con loe mismos indicadores,. para 1960 el y_a 

lor mercan t!l de la :greduoci6n, para le a pre die e privado a 

de más de 5 has., con 447 000 propietarios, fue de 19 497 

pesos por predi•; para los minifundistae (menos de 5 has.). 

a99 000 propietarios, fue de 671 peste por mini.t'undista;, 

Y para les ejidales,, 1 597 691 po::Jeedorea, 2 990 pesos -
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por ejidatario. con lo cual resulta que un ejidatari1 c~ 

meroializaba 6.5 menos de productos que un gran productor 

privo.de, el minifwidista lo hacía con 29 menos de prodU.2, 

toa co~ercializadoa que en las grandes fincas.(laa)Laa -

ventajas de la economía de mercado ae presentaJi, induda

blemente. del lado de 1a agricultura capitalista. 

EJl. cuan te a la concentraoicSn del o api tal acU111ulad•--. 

también para 1960, las e.xiletacionea privadas (aás de 5 

has.) ten! a.n el 6')6 del capital n.acienal acumulad• en la 

agricultura;, los minifundio a llegabaA tan a~lo al 4' del 

valer de los medies de preducci6D. agrícola nacional.(lSH) 

Las cifras son elocuentes en cu.ante hacia donde se con--

centra el e a,pi ta. 

Farafraaeand• tod• l• diche con .l.es datea anteriores. 

tomamos una extensa cita de Lena: 

AJlebemea señalai= que cuando se haola del indisc.!!, 

ti ble desplazamien te de la pequeña Rreducc16n. por 

la grande en la industria, se toma siemp.re el 

agr1.1pamienta. de las empresas industriales se~ -

el valor de la producci6n o el ndmere de trabaja~ 

dores asalariados. m la industria,. debi·do a sus 

peculiaridades t~cnicas, la cesa es much• más sJ.a 

ple. En la agricultura, donde las relaciones sen 

incomparablemente m~s complejas y entrelazadas, -

resulto. muche 11~s difícil determinar el volumen -

de la producci6n y el valor en dinero de los P.r•

ductos, .como tillllbién las propo.rcionea en que se -

emplea mane de obra a3alariaua. m este ..U timo C.! 

so debe consider<..rse la suma anual de trabaja asi 
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lariado y ne el nWl!er• de obreros en el m1ment1 de 

la realizaci6a del cense. pues la ¡¡gr1cu1tura se -

distingue p_or el carácter pa.rticular1nente •tempor~ 

ri1 1• de su ~reducci6n; luego, debo tenerse en ouo,a 

ta nt eflt a lts trabafadores asa],ariad1a permanen 

tes, aipt ta,abif,p a lpe jprn¡lertet qµe dtsempeña.p 

yp papal muy i11p1rtanto en lta a¡ricu1turª• El em-

pleo de m&todts de investigaci6n racionales., adap

tades a las particularidades t&cnicas de la agri-

cultura. entre ellos el agr~amiento per volumen -

de preducci'ª• por mento de valor en dinere de los 

producto.a, pro frecuencia y proporci6n ea la util! 

zaciln del trabaje asalariad•• deber& abrirse caJn! 

u a trav~s de una maraña de prejuici1s burgueses 

y p.eqUefie.burguesea 1 de las tendencias a embelle

cer la real.idad burguesa. Y.. se P.Uede afirmar con. -

abs1luta certeza que todt paso hacia el emplet de 

procedillientes racionales de inveatigaci6n ser~ un 

pas• hacia la ctniirmaci6n de la siguiente verdad: 

en la sociedad capitalista la pequeña produccicSn -

es desplazada P•r la grande., ne sllt en la indus-

tria• sin• taabiEn en la agricultura."(lS5") 

Mediante la perecuaci6n de ca.pi tales, tomando en cue~ 

'tta la cuota •edia de ganancia y con dates tomados de las -

estad!sticas oficiales (con ci.t'mls de 1960) llichel Gutel.lllán 

demuestra la transferencia de excedente social (por la v!a 

del mercado) en loa tres sectores de la agricultura mexica 

na:. predios privados mayores de 5 has .. , menore.s de 5 has., 

y ejidales. Los resultados son que. mientras en las grandes 
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explotaciones privadas (secttr I) el excedente extraído di 

rectamente del sector ascend!a a l. 201 millones de pesos, 

la parte del excedente total de la ganancia es de 5 341. m!.. 

llanea de pesos; para los mini.fundies (sector II) el exed.!n 

te extraído de este sector se elevaba a 2 720 millones de 

peses, mientras que la parte que le toca de ganancia alcaa 

zaba apenas los 367 millenes de pesos; para los ejid•s 

(seo~ III), el excedente extra.!d• era de 4 560 millones 

d~ pesos, y la parte que le tocaba de ganancia alcanzaba -

a,Renas le.e 2. 773 aillonea de pesos. ED cuolu.si~n., el- sec

tar .U resulta cu. una pÚdida del ~1' del excedente :Rrtd.!!_ 

:.cid•., es decir,. :un monte de 2 35l llillenes de pesos; el -

-sector ejidal., cu una :R6rd.ida de l 787 milltnes de pesos, 

. u-tenía 8'19.-il 607' del a:ceante :greducidt en el prepie -

sector.(JB~)Kediante la elevada ctmpesici6a org~ca de ca 

;gi tal., la :RerecuacUn de la tasa de beneficie y la formac,t 

In de les precies en el mercado c¡¡pi talista., para 1960, 

los predios privad•s obten!an un. stbreexoedente de. 34~. -

e. sea., una sobreganancia de 4 140 millones de pesos, a co.!! 
• 

ta del min11'und1o y del sector ejidal. Aqu.! se demuestro -

la articulaciiSn de la agricultura "moderna" con la trad.ic!,o 

na.l." dentro de las leyes del sistema ca,pitalista1 leyes que 

se realizan en el meroadti art1culaci6n dial.Actica mediante 

la cual la Q8ricultura "moderna" succiona la. sustancia (en 

1a forma de transferencia de excedente) con la cual lleva 

a cabo su desarrollo ("acumulaci6n primitiva permanente"• 

seg&i la expresi6n de Roger Bartra), (lB?)desarroll• que a 

su vez tiene necesidad de la recompesici6n relativa del -

CR.MPesinad• ejidal ( 11v!a mexicana") y del P.roletariado con 
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tierra {"campesino" minifWldidta). 

El'.1. todo este desenvolvimiento hist6rico (dial~ctice, 

coma.. l.a misma historia) de la formaci6n de clases en el • 

CaJl'IP•~ tiene mucho que ver el Estado, mediante el juego -

pol!tic• por el cual la clase dominante (la burguesía me

xicana:. industrial-. comercial. financiera. agraria) legra 

su hegemonía al interior del· Estad•, para desde ah! reco!! 

poner conforme a sus intereses a la sociedad, y cen ella 

a l.as clases que la componen.. 

1-a camneainos (el e~idt) en otre tierape beneficiados 

por el Estado en íol'lla privilegiada, cuando eran verdade

ros "hij•e predilectos del rggimell" (durante el- gobierne 

de a(rdenas), a partir de 1940. se convierten en sus v!<r.q 

mas, en aras del de sarr'1l• cap! tali sta {de sarro1lo indu.! 

trial como prioridad de la polftica del Estad•• y desa.t'1'!. 

llo capitalista de la agricultura, come base para el pri!,e 

re). La inversib de las tendencia a pol.!ticas, al interi

or del Estado, no es más que la e.xpres16n de la lucha de 

clases mediante la correlaoiln de fuerzas en la formac1on 

social mexicana a partir de los años poscarden.istas. La -

burgues!a mexicana busca conformar al Estado, en forma -

paulatina, a sus intereses de clase. La pol!tica !averable 

del Estado mexicano a loa OaJllPesinoa (ejido) durante el -

gobierno de Cárdenas, no es m~s que la expres16.n de la P.!,. 

l.!tioa burguesa favorable al campeeinade (necesidad de -

desmantelar los viej,oa latifundios y am..1:1liar el mercado -

interno esanchando l-a econom!a campesina); la política -

desfavorable del Est::ido para con los campesinos a partir 

de 1940, no es. más que la e.x:pres16n de la política burgu~ 
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sa favorable al desarrollo capitalista del camQo {como b~ 

se para el desarrolle industrial de sust1tuci8n de impor

taciones) .. 

Después de todo, en el sector agropecuario mexican~ 

dentro de su estructura preductiva, eperan dos .formas eco 

ncSmica.!ll (dentre de un mia111 mode de producci&n, el ca,pi.t.a, 

lista,. al cual se articula la categor!a ¡orma, econ6mica -

campesina de producc14n) • {]S~)una "•oderna" {capi tallsta), 

ceyo •&vil es la ganancia;, 1 la otra "trad.ici9nal11 (camps_ 

sina), basada en la subsistencia del P.r•ductor y su falli

lia (esta forma econ6mica subsu.m.ida al Modo de Preduccilu 

Capitalista). Estas doa formas econ•micas no actdan sepa

radamente,. aino que ambas están unida• dentro de la misma 

estructura econ&mica del pa!s en forma interdependiente, 

pero, dentro de e3ta estructura la forma capitalista jue

ga el rol dominante. 

De la foma campesina se desprenden les ±'lujos (a. -

forma regulada por el Estade:. P.olitica "campesinista" • -

"descampesinista") de fUe1·za de trabajo que van a satis.f~ 

cer la demanda de ~ste en la forma cap! tallsta. l'er• ta.11-

bi~n con la forma campesina se disfraza el Broceao .de PI!. 

letarizaci6n en el campo., al arraigar al "campesino" min

f'Undi3ta a una mindschla parcela con la cual complementa 

los recursos obtenidos a trav&s del salario. 

- Q,¡¡¡npo3ipos t l'rolet¡µ:ioe Agr!colas? 

En torno a la interpretaci6n de las tendencias de la 

formaci~n de clases en el ca.lllpo exi3ten dos enfoques: uno 

de elles postula que el ca,pitalismo refuncionaliza la ec.2. 

nom!a carnp.esina y la rnantit:ne como tal, por requerimientos 
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de su l.ASgica global. Para este enfoque la tendencia de 

la economía campesina es hacia su creciente refU.nciona 

11zaci6n dentro del sistema capitalista.{lS7)El otre -

enfoque postula que existe un acelerad• proceso de Rr!. 

letarizaci6n, • sea, que los campesinos se están con-

virtiendo rápidamente en trabajadores asalariades. Es

tos trabajadores asalariados guardan adn v!nculos con 

la posesi6n de la tierra (minifundistas), por este mo

t.:.vo y_ con una intenci&n ideol6gic ... burguesa se les d!_ 

nomina 11 campesinosn• disfraza.nde as! su verdader• ca-

r!cter proletarie y ocultand• a la vez la creciente -

tendencia del campesin• hacia la proletarizaci6n. Para 

esclarecer·.\Ul tanto. les planteamiento.a de este enfoque 

tomamos una extensa cita de uno de sus postul.é:o.n tes, el! 
ce Sergio de la P.eña: 

"Lo importante a destacar en esta propoaici6n, 

es que las formas de explotacifn del trabajo, en 

t~rminos ca,pi talistaa, pueden quedar parcialmente. 

oscurecidas por el:.hech• de que los jornaleros -

pueden mantener vinculas y. dollini.1 sobre fracc12_ 

nes de tierra. le i~ortante. en este case, se--
• 

rfa que el jornal.ere que iaantiene cierto v!ncul• 

con la tierra puede denominarse come un Jornale

ro no complete, pero le que a! efectivamente •e 

parece que no procede, es el conceptuallzarle cg, 

mo cam}'esine. Y. ;y.a no es campesino, en todo case 

es un jornalero en una transici6n abierta, tran

sici6n que puede tomarse d~cadas, desde luege, -

pero lo importante es que ha tenido lugar en fo!: 



( 78 ) 

ma masiva y extremadamente amplia. Al reducir este -

proceso, al limitarlo, ha contribuido naturalmente -

la reforma agraria, que ha sido uno de los mecanis-

mo,s m!s importantes para permitir el mantenimiento -

de esta vinculaci6n. Fll muchos casos como lo indica 

la cantidad de investigaciones recientes y pasadas, 

se trata de vinculaciones que no van 11&s all& de unos 

cuantos d!as por año, donde adquieren una producci6n 

magra que les permita la satisfacci6n de las necesi

dades del ma.!z. del frijol por unos pocos meses o U• 

nas pocas semanas. Ese, en todo caso, es lt que Rodr!a 

llamarse una forma de producci6n casera, dom6stica, -

que podría ser igual a una praducci6n_ de jardinería.. 

Ser!a exactamente lo mismo para ·el cae• de l.a exPlo.ta 

ci6n capitalista. ser!a un '18bbie~ con la ventaja de 

que el 11roducto es consumible., pero no va m&.s alU. -

desde el punte de vista de la-consecuencia de las re

laciones de explotacicSn y de las relaciones de 11rodu~ 

ci6n en el CJ>njunto del sistema. Fundamentalmente. la 

idea consiste en que~ junto con la reforma agraria. ! 

tre factor fUndamental que me parece explica esta fa! 
ta de ruptura m!s abierta, ala acelerada de la vincu

lacicSn con la tierra, ha sido la oportunidad del tra-

• bajo. Esto puede sonar contradictorio. pero el proceso 

de desarrolle del propio capi talisrno ha permitido (a 

trave§ de una ocupacicSn parcial llmi tada en un peri~ 

do breve del añ~, pero a&. as! ha permitido.) a una m~ 

sa Grande de trabajll.dores, de labradores agr!colas, -

obtener un ingreso monet;:irio y esto, a su vez,. ha pe~ 
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mitide mantener esta vinculaci6n con la tierra.11(l90) 

En cuanto a la tesis campesinista, ~sta considera que 

la agricultura capitalista mexicana necesita ex:plotar a un 

sector numeros1 de. ainifUndiatas,. ya. sea por medie de la -

ex:propiaci6n. del excedente que se origina en sus parcelas 

(mediante les preductos que comercializa el mini:Cundio y -

que las campesinistas toman como considerables) ya median

te la e:xplotaci4n directa de la fuerza de trabajo que casi . 
siempre sobra en :Las parcelas y que por esta raz~n est~ o

bligada a trabajar (en grandes granjas que emplean asalar,!.a 

dos, en. f'~bricas que elaboran alimentos • en servicies 

agr!colas). ~ara les voceros de esta tesis el salario agr!, 

cola ne.es m!s que el complemente para reproducir al "cam

pesino" aini!Undi sta., y ne le inverse.., la parcela come ce~ 

plemento. del salario del proletari• agr!cola. diCtl!.Al'llalldQ 

Bartra.., -u.no. de los s•stenedores de 1a tesis ca.m.Pesinista: 

"La reproduccUn de la relaci&n asalariada en el cam.P• no 

se e:z:¡>lica por s!i. aisma mientras que la reproducci~n de la 

relaci•n asalariada del preletariado industrial e! se ex-

plica evidentemente por sí misma. Para ponerle en tgrminos 

extremadamente gr~.fic•s• les salaries rurales n.o bastan pa . -
ra reproducir a los jornaleros agrícolas. Loa que piensan 

que n• s6lo bastan para reprtducirloa sino que todav!a si~ 

ven ¡ara financiar. para refaccionar una producci6n. parce

laria deficitaria están S\lponiendo de alguna manera que el 

capital agropecuario est& pagando no s6lo la fuerza de tr~ 

bajo campesina sino tambi~n el d~ficit de su trabajo pare~ 

lario. Por el contrario es el trabajo en la parcela el que 

está financiando los subingresos que obtiene el campesino 
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cOillO. vendedor de su l'uerza de trabajo. 11 (l'l/) 

Detr&s del manejo de estaa tesi3 hay Wl fondo pol!t~ 

co, en cuanto a la tesis campe.;;inista~ no e~tá muy aleja

da de la pr&ctica populista que ha caracterizado al Esta

do mexicano en su ejercicie de corporativizaci&n y recoa

posici6n del campesinado 11exicaae, recompo.aici6n que no -

es. la más de las veces, otra cosa que el ocultamiento 

del proce30 de proletarizaci6n en el campe al organizar -

(en forma corporativa) al proletari• minifUildiata como 

11 ca;npesin•" • d~dole con este una conciencia de propieta

rio (o poseedor ejidal) ocultando su carácter proletarie .. 

Es decir, el Estado mantiene la ilusi6n ca.11pesina en el. -

proletario agr!oola, ecultándole a ~ate la no viabilidad 

de la economía camf'esina dentr• _del ca:pi talism1 agrario. -

mexicano, _e vi tan do así,, como en el pasado, la insurrecci-

6n de lo a trabajadere s del camp_o median te la to11a de con

ciencia de su explotaci6n por el capitalismo agrario e ia 

dustrial, y~ lo que pudiera ser m!s grave, evitando, como 

ta11bién lo hize en el pasado, la alianza •brero-campesina .. 

La tesis ca;npesininta, como la prlotica política del Eat!! 

do en el. campo, no hace sinct embell.ecer al capi taliS1110. •!.. 

xicane. 

Para sostener lo anterior transcribimos unas citas de 

Lenin, donde en su lucha contra los populistas demuestra -

como los proletarios con tierra dentre del creciente desa-

rrollo del capitaliJlllo agrario no tienen wia opci6n campe

sina, y como por este motivo la tesis campesinista resulta 

meramente reformi3ta, es decir,. le hace el juego a la bur

guesía •. l'arD empezar, dice Lenin: "l.a cuesti6n de l::! dXl'l.2, 
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tacicSn agrícola 'familiar' es una de las m~s importnntes 

cuando se busca una explicaci6n de las relaciones capit.{!. 

listas en la agricultura. En Rusia. adem5s, existe el 

P.artido burgu~s de los populistas (incluidos los popu.liJ! 

tas de izquierda). que tratan de convencer a los ebreros 

de que es un partido socialista y aboga con el may.or ce

lo yor la explotaci6n agrícola 'familiar ''•"(lq.2.) .&l. otra 

parte. dice .Lenin: 11 .Entendemes P•r haciendas proletarias 

Las mi:nAsculas parcelas de tierras (hasta dos hectáreas 

o casi dos desiatinas por hacienda) que proporcionan in

greses suplementarios a los &breros asalariados. Dltend,! 

aoa por haciendas campesinas las que tienea de 2 a 20 

hect~eas; en ellas. el trabajo familiar. predomina sobre 

el trabajo asalariado. Por dltime. est~ las haciendas -

caRitalistae; sOll haciendas grandes. en las que el trab~ 

jo asalariado predollina sobre el trabaje familiar. 

"En la hacienda proletaria se cultiva una parcela -

tan insigni.ficante que. en riger., no se puede decir en -

serie que sea una 1hacienda''•"(l93)Yt finalmente: "Todos 

los que ensalza les bi tos de la agricultura ''familiar'' 

en el capitalisao (incluidos nuestros populistas de iz-

quierda) sOA burgueses que engaiian a los obreros. El en

gafio censiste,, ante tode• en embellecer a la burguesía. 

iAl explot::i.der del trabaje asalariad• se lo llama agric~ 

tor •·trabajacor •·!· El engaño consiste. adem!s, en que se 

oclll ta el abiSll• que separa a la abrumadera mayoría de -

haciendas proletarias de la insignificante minor!a de h~ 

ciendas ca.pi tali staa. 

"Los intereses de la burguesía exigen el embelleci-
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miente del oapi talisao y el ocul tamient• del abismo que ss_ 

parn a las olases. LQs intereses del yroletariado exigen -

el desen.masoaramieJ~to del cap! taliBlle y de la exiilataci6n 

del tr~baj• asalariada; exigen que las masas abran les ejos .. 
y veaa la iulensidad del abismo que separa a las claaea.u(l9N) 

Un resultado del" embell ecimi en te" del oa,pi tali sm• m,t 

xican• en el campo es la reforma agraria, tomada come ban

dera populista per el Estad• mexican.•• y la organizaci6n y 

corporativizaci6n del campesinado para manipular sus dem8! 

das y frenar la conciencia ~roletaria del trabajador mini

fundista. ·Las instituciones de masas en el campe, erganiz.! 

das por el Estad• mexicano~ son una consecuencia del desa

rrolle capitalista industrial y agrario en·n.uestre país. -

Ademtis, la reforma agraria sieIDP.re se da dentre de los m~ 

coa del desarrollo capitalista. 
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Se p,uede concluir,. a 1118llera de un corto raswaen, que 

teniendo en cuenta que en KWco la agricultura., lof ¡:ira 

blemas agrarios y el proceso de desarrollo industrial e~ 

tan indisolublemente ligndos a la íormaci6n y operaci6n 

administrativa del Estado modarno. de la revoluc16n, in-

serto ~ate organicamen.te dentro de las leyes del desarr.2,. 

llo ca,pi talista en condiciones de dependencia .. cambiar -

las tendencias capitalistas de la agricultura ai511iíica

r!a, tener qua cambiar la naturaleza pol!tica y la actu

al estructura adininistrativa y ijur!dica del Est3do mexi

aano .. l!:ILotras palabra1, la resoluci6n de los problemas 

agrarios y agrícolas en el campo mexicano tienen que ver 

con el carácter de clase del Estado • .E.s decir., todo cam

bio en la estructura agraria y agrícola tendrá que Tenir 

como resultado de la Lucha de clases .. !'avorajü.e al camP,! 

sinado y .. ali prol.etariado. en la lucha por la conquista -

del poder del Estado. El.Estado se tendrá que constituir 

como la expresi6n más plena de los intereses de la cla-

ses populares:. campesinado, pequeííaburgues.!a y clases m.t 

dias dirigidos pol!ticamente por un programa. proletario .. 

Hemos Tisto que la política del Estado mexicano cuaa, 

do .tue más favorable a los camnesinos, durante el proce

so de reíol'11la agraria en el gobierno de Clrdenas~ no fue 

mae que la expresi6n de la P.ol!tica burguesa que necesi

taba desmantelar los vieJos 1atifUndios para. ampliar el 

mercado interno, ensanchando. la economía campesina 7, a 

su vez lograr la paz :goUtica necesaria ~ara el desarro

llo capitalista .. La pol!tica del Estado~ cuando fue des-
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f'aTorable para los campeain.oa a partir de l940 1 no es más 

que la ex¡>_resi6n de la pol!tioa burguesa !avorable al de

sarrollo capitalista del OaDIP.O•· Este desarrolJ.o deb!a se!: 

vir a 'su ves a la política de desarrollo industrial en 

condiciones de sustituci&L de im¡iortaoiones. es decir. -

sin rebasar el marco del desarrollo industrial 08,l>italis

ta del.lendiente. 

Para los :proletarios agrícolas disfrazados de campea! 

nos. tambi~n llamados "semiproletarios•. no hay opci6n. -

C.!!JllP e sin a dentro del capi tali so (a pesar del s.AM. la Ley 

de Fomento Agropecuario y los ~royectos colectiTistas es

tatale..s,. o. precisamente, a causa de 6atos),. sino una ten

dencia lenta. ~ero tendencia al fin. hacia la P.roletariz!, 

cl6J:L y ¡au¡ierizaci6n creciente,. presentes en. lo.a índices 

de marginac16n social en la ciudad y en el agro. 

El desarrollo caRitaliata del campo en Mlxi.co. es P-Ues. 

la ex¡lres16n. de los intereses de las clases domina.ntes a 

n.iTel naciona1. e internacional presentes en la »olftica -

del Estado mexicano... 
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