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Con el preser.te ~rabojo nos pr"oponernos reolit.or un estudio 

del Estado y el papel que juega er lo ogriculturo mexicano, osi 

cotf\o su pc.rticipaci6n en el proceso de ocumuloci6n de capital d~ 

rente el periodo 1970-1904. 

Paro esto es oecesorio dejor cloro que existen diversos e!>

tudlos sobre el Estodc '/ de los elementos que lo integran. pero 

nuestro objetivo es identificarlo dentro del desorrol lo copl to

listo mexicano como un elemento importonte poro dinornizar el pr2_ 

ceso l6glco da ocvmuloci6n tonto o nivt!!l global y de lo ogricul-

tura en lo particular. En base a lo anterior nos planteamos 

dos hip6tosis principales: primera que es el propio proceso de 

oevmulocl6n de copltal el quo determino acciones específicos al 

Estado. uno estructuro de closes voriodo y/o diferenciado y 

lucho de clases constante. Segundo que es el Estado, median-

te sus políticos agrarias {como son oporici6n de lo Reformo Agr~ 

rio, Politicos Crediticios, de Cornerciolizoci6n, etc.), el que -

contrib1Jye cori sus occlones o tronsformor lo estructuro de cla

ses y dinamizar el movlmiento campesino, osi com.o de apoyar lo -

din6mico de lo ocumuloci6n de capital con sus respectivos conse

cuencios que de ellos se desprenden como lo es lo concentraci6n 

de capital y tierra. 

Es decir, portlmos de lo considoroci?n de que el Estado cu~ 

ple doterminodos funciones que son importantes poro el desorro-

1 lo de tal o cual modo de producci6n. Ast el Estado podr-6 o.s_ 

tuor como orgonizodor, recstructurodor o moderni:zador de todos -

aquellas instancias que hagan posible el bunn funcionamiento del 

ordt.n económica,. 50c1ol y político de uno sociedad histórica de

terml11odo. 



En nuestro po1s hemos observado que el Estado, ha cumplido -

un papel central en el desarrollo copitolisto nocional, que 

ple uno importante función dentro del procesa de reestructuroc16n 

hoy día y que hist6ricomentc ha cumplido un papel determinante en 

nuestro sector ogr1cola, al convertirlo en el m6s intervenido por 

61. 

El periodo anal Lz.odo { 1970-1984) • tiene su i ust i fi cae i 6n 

cuanto que es el periodo signado por lo crisis económico, social 

y política que Vive el país hasta nuestros dios y caracterizado -

por el agotamiento de lo fose extensivo y el tr6nsito o uno inte!:!_ 

sivo (crisis de lo estructura productivo y su reorgonizoci6n}, -

de contradicciones sociales agudos {movimiento obrero independie~ 

te y en nuestro coso el auge del movimiento campesino de los últ!_ 

mas años} y de una crisis político producto de la pérdida de legl_ 

timidod de un Estado caduco en cuanto a su estructuro y métodos -

de control y subordinoci6n sobre los clases trobajodoros del cam

po y de la ciudad. 

Por ello, y sin pretender un on6lisis ocobodo, es irr.portonte 

el estudio de lo porticipoci6n del Estado Mexicano en este perío

do de reorganización capitalista - puesto que compartimos la ideo 

de que lo crisis del sistema representan sl agotomiunto en una f~ 

se pero o lo vez representon también un proceso de búsqueda de 

nuevas vías o alternativos poro salir del bache (Miguel Angel Ri-

• .. -Por razones ¡:ersoncles (de trebo jo y estudio que ro vienen al coso OOr o cono 
ced y fomcles {el taro se registró inicialmente eco este ¡:eríoch) q:xJrece "'::: 
caro limite el ciio de 1984, cucindo el sexenio est6 por flroliz.-::r, pero en la 
pot""te correspondiente o t.M1 y en el epilogo· se pl<:r1teon idoo:; y los tenden -
C ÍOS que se cbseN(J"l h:Jsta el fiool de este nondoto presidencial p::iro dar 
uno ideo rrós cloro de nuestro trcbojo. 
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vero, Blanco Rubial - y más aún dentro del sector del ogro paro -

poder definir las posibles disyuntivas que le correspondor6 

plir en lo. fose siguiente y consider6ndolo como un sector subord.!_ 

nodo o lo industrio, as{ como de los alternativos que tendr6n los 

masas trobajodoros en su lucha contra el capital. 

Pretendemos, sin modestia alguno que este trabajo seo un in~ 

trumonto m6s de apoyo en el estudio de lo din6mico del Estado y 

de los futuros transformaciones de los clases sociales, principo.!_ 

mente en el ogro-mexicano. 

trabo jo de lo formo siguiente: 

Poro esto hemos dividido nuestro -

En el primer capitulo intitulado: "Estado, Agricultura y Mo-

do de Produccl6n Capitalista", pretendemos ubicar de monora gene

ral y táor ice el papel del Estado en el proceso productivo de M.6 

xtco; en el inciso (o) se planteo lo necesidad de que poro ha 

blor del Estado, primero tenemos que definirlo y entenderlo den

tro de los relaciones sociales do producci6n, osi como analizar -

los funciones que Aste desempeño; en el inciso (b}, lo dedicamos 

al on61 lsis de lo Reformo Agrario, yo que fue un elt!mento impor

tante poro corocterizor el proceso de ocumuloci6n de capitel en -

M6xico, os! como ver de que formo influy6 en el proceso de dife

rencioci6n de las clases sociales en el agro-mexicano (princip~l
mente mediante la pol!tlco de redistribución y opropiacl6n de la -

tierra), osi como los consecuencias que de ello so desprendieron 

como lo fue la concentroci6n de la tierra. 

En el c;egundo capitulo intitulado: ~Estado, Clases Sociales 

y Lucho de ClosP-s en el Agro-Mexicano", lo dedicamos al estudio -

de las clases sociales y al movimiento que ostos desempeñan den-

t.ro de les relaciones sociales de producción. En el inciso 



(a), nos planteamos conocer quienes producen y como se genero lo 

acumulación de capital, os! como los relaciones que éstos guardan 

entre si, por- lo que mencionamos algunos ccrocter-{sticos de los -

clases sociales que consider-omos fuer-en importantes en el período 

estudiado. Yo en el inciso (b), incluimos al Estado y vemos -

el pope 1 que éste juego en lo lucho de e les es en el campo, dando 

o conocer- uno pequeño periodizaci6n que porte de 1920 poro tener 

un enfoque m6s cloro del temo. Asimismo es en este mismo incl_ 

so donde hablamos ocer-ca del movimiento campesino, puesto que 

necesar-io conocer- su posicl6n dentro del proceso productivo, asi 

como lo forma que influye ol Estado en lo mediotizoci6n del mismo 

o través de lo creoci6n de orgonizociones campesinos (entre ellos 

lo m6s grande del país: lo Confederación Nocional Campesina CNC); 

Por óltimo en un tercer punto de este mismo inciso (b), lo dedic9._ 

mas o poner- do monifle~to algunos de los principales movimientos 

campesinos y de algunas organizaciones que se corocterizoron por 

ser independientes del dominio de lo CNC, que sin bien no oran 

nivel nocional, ni tenlan lo importancia do lo m~ncionoda CNC, si 

j ugoron un pepel importante dentro de la historio del movimiento 

campesino en México. 

Después de haber anal izado "°" tórminos a~nerolcc:; lo'!:> condi

ciones en que se desenvuelve el Estado antes de nuestro período -

estudiado, os! como de lClS consecuencias que de él se generan, r~ 

locionodos con lo acumulaci6n de capital y el mcvimiento campesi

no, posamos al Capítulo Tercero intitulado: "Lo Pol!tico Econ6mi

co y sus Efectos en el Campesino 1970-1984", donde analizamos 

un primer inciso (o), uno carocterizaci6n de lo crisis que afecto 

o la agricultura en México antes do la década del setenta, es de-



cir de 1940-1965; poster-iormente un inciso {b), donde continuamos 

onol izando lo crisis agr!colo, pero ahora en términos generales -

del periodo de 1965-1984, donde tratamos do dar el panorama del -

ogro-mexicano. Acto seguido en un inciso (e), nos concretamos 

a onolizar el sexenio de Luis Echeverrío Alvorez, el cual se 

rocterizó por su político basado en el proyecto del colectivismo 

ej idal. Después en el inciso (d), lo dedicamos o onol izar el 

sexenio de José López Portillo, durante el cual mencionemos algu

nos aspectos que caracterizaron su período respecto al ogro-mexi

cano, r.omo lo fue el SM1, lo LFA, entre otros, creando con esto -

una político anti-agrarista (o seo trotando de dar solución al 

problema do lo producci6n y dejando ol margen la situación que -

desde hoce muchos años padecen los campesinos en México; lo opro-

pioci6n y tenencia de lo tierra}. Por último nos ubicaremos -

en el período de Miguel de la Modrid Hurtado, en el cual ponemos 

de manifiesto lo inco9nito de lo continuoci6n del proyecto onti

ogroristo; debido o que, por un lodo continuo con lo ejecución de 

progromos y proyectos poro el mejoramiento de lo producción y de 

los relaciones campesinos, y por otro lodo se enfrento o lo dis

yuntivo de resolver en definitivo el problema de lo tenencia de -

lo tierra. Asimismo i!slo último pcrte la dividimos en dos PU!!_ 

tos pcrticndo dt:. uno político generoi poro liegor o lo político -

que nos intereso, lo ogr!colo. En donde los soluciones o sus 

politicos est6n oún por ver si son copocos de dar al problema 

rigrario lo soluci6n que lo clase dominante espera. 

Y paro concluir desarrollamos o manero de conclusi6n un Ep!

lo~o donde desorrollomos lo carocterizoción que o nuestro juicio 

se desprende de los distintas pal (ticos instrumentodos durante -
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los 3 últimos sexenios y trotoncio de no dejar de ubicar ol sexe

nio de MMH poro el pr6ximo período gubornomentol 1908-1994. 

Solo me resta expresar de manero especial mi agradecimiento 

al Profr. José Antonio Romero 56nchez, que con su valiosa ayuda -

contribuyó o lo reoli:::oci6n de esto Tesis. Asimismo a los Pr~ 

fesores que fungieron como sinodales en la reolizoci6n de lo mis

ma: Emilio de la Fuente, Josá Manuel Hern6ndcz, Eduardo Pérez y -

Agustín Andrade R .• 

Por último agradezco o Leticia Ibarra G., por 1-::i paciencia -

en lo tedioso eloborocl6n meconogr6fica de lo presente. 

Septiembre, 1988. 
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CAPITULO 

a).- Lo Concepci6n Teórica del Estado en el Capitalismo. 

Dentro de lo conce-ptuol izoci6n m6s aceptado de la dcfini -

ci6n y naturaleza del fa;todo cnco0trcmo!: aquello - desarrollado 

por el Marxismo Cl6sico -.¡ aceptada por olgunos corrientes. no 

marxistas - que lo concibe no sólo como instancio supercstruct~ 

rcl de cor6cter represivo y cohcrsionodoro de todo orden social. 

Es tlecir, que el Estado no represento exclusivamente una -

organización político; puesto que lo experiencia histórir;a no -

ha most redo que en todo etapa de des arrollo de 1 a soc iedod e 1 -

Estado, he cumplido 'I ,~umplc de mene re fundc~<:!ntal funciones 

econ6micos y sociales. 

" E! Estado, dice Engole;, resumiendo su análisis hi~t6rico 

no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la socie

dad cuando llego o un grado de desorrollo determinado .... El -

Estado ho exi5tido siempre y de acuerdo con el desarrollo hist.§_ 

rico do:: lo socit::•Jod, ¿:;~e r.c i:::':: t ... .,n..,form6ndos~. complej iz6nd9. 

se e inder.endiz6ndose de los fuerzas 5ociales que le dieron ori_ 

gen". ( 1 ) .· 

En el Copitolismü, como relación social de mayor grado de 

desarrollo r:.l Estado debe de ubicarse como un tipo de institu -



c16n político y social en exceso compleja y copocitodo poro im

pulsor funciones económicas, e su vez que las socio-políticos -

que relacionado:::; entre sí dan base el dinamlsrno propio del sis

tema. 

El mismo Engels nos dejo cloro esto: "Cuondo el poder pal!_ 

tico ha emancipado de lo sociedad, y de -c.ervidor de lo mi::>mo 

he llegado a ser su dueño, puede acentuar en dos 5entidos dife-

rentes. O bien en el sentido y dirección de lo evoluci6n 

econ6mico regular - y en e~te .::oso no hoy oposición entre una y 

otro, y la evolución econ6mica se ocolero - o bien el poder po

litice octóo en sontido opuesto, y entonces, regularmente, es -

vencido por el desarrollo econ6mico", ( 2 ) · 

As!, el moderno Estado burguós siempre ha actuado dentro -

de las órbitas económicos y sociale!i, estableciendo en su deve

nir el carócter y papel de "odministrodor de cosos", cuyos fun

ciones a cumplir son necesarias para el desarrollo y reproduc -

ci6n del capitalismo, y, consecuentemente, dichos funciones te!!_ 

drón que variar en codo fase del sistema. 

En otros términos el desarrolla evolutivo d~ lo!:: rclocio -

ca pi tal is tos ho es todo ~ iC'mpre intcrreloc ion ad o en sus ..:isf!:. 

sociales dA producción, circulación, distribuci6n y consu -

mo; y sus relaciones estructurales interrelacionados con los 

cambios del Estado, lo nstructuro do clases y ozpectos ~aciales 

(educación, culturo, etc.} en cada etapa o fase de su devenir. 

Por lo to~to, en fO'! plano econ¿mico y zocial el Estado ad

quiere funciones necesarios para el logro óptimo del movimiento 

del capital global, al cual est6 subordinado y ol que debe apo

yar sin elirTiinor o sustituir las leyes y tendencias generales -
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del mismo. 

En esto sentido los relaciones sociales de producción del 

copi tal opa recen co.no unidad y es os! como debe de estudiarse -

y onolizor su dinámico. 

Además debe quedar cloro que el tránsito de uno ápoco a 

otro no implico necesariamente un momento feliz y sin compliCo

ciones; o veces determinadas acciones que el Estado instrumento 

o, en su caso determinados formas do penetración de él pueden -

ser poloncos fundamentales de desarrollo u obstáculos - en pe -

ríodos de crisis o agotamiento de uno fose - al mismo. 

En cualquiera de ambos situaciones necesariamente se supo-

ne uno cierto mediocl6n, clave, del Estado. En su coso el -

Estado actuará por medio de procesos de reestructuracl6n y mo -

dernizaci6n de sus aparatos, qua tiendan o veces a establecer -

su funcionalidad y el orden social, económico y político que e.:!._ 

tó surgiendo. 

O bien, en el coso de ser un obst6culo, anteponiéndose el 

avance de los fuerzas productivos nuevas al seguir sosteniendo 

m..Hodos anticuados e ineficiente'5 de control estatal, relocio

nojos b6sicomente a estructuras económicas caducas o en proceso 

de agotamiento, 

Tomando como baso un planteamiento de Alejandro Dobot (J}, 

podemos reseñar como los acciones mós representativos que cubre 

ol Estado moderno las siguientes: 

o}.- Actividades Pl'.iblicos destinadas a favorecer el merco-

do interno, sus l!mitEts y flujo do transacciones. Es decir, 

aspectos toles como los del imitaciones o fronteros espaciales -

y geogr6ficos, o en otros palabras territoriales; preservoci6n 
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o eliminación de sistemas precopitolistas, semicapitalistos, 

etc; que dificulten el óptimo desarrollo de lo econ6mio mercan

til¡ establecimiento de sistemas financieros, aduaneros, de 

transporte y comunicación, etc. 

b) .- Actividades destinados o la creocl6n de infroestruct~ 

ro necesario paro el ovonco, fortalecimiento o paro respaldar -

al capital nacional privado y o lo ·empresa público. Ca roete 

rlstico propio del Estado moderna que permite lo dellm, ·ación -

del capital global nocional. Al respecto se puede con~totor 

que esto lógico se ajusta a los procesos de valorizoci6n y re -

producci6n del capital en su conjunto por los vías de: transfe

rencias de valor .Y rentabilidad hacia el capital privado, sust~ 

tuir al mismo en 6reas estratégicos pero abandonados por aquél, 

preservando formas no capitalistas de producci6n que apoyen lo 

reproducción global, etc. 

c) .- Respoldor al capital nocional en lo competencia inte..!: 

nocional: apoyando y dar prioridad o las exportaciones, control 

sobre el capital extranjero, proteccionismo aduanero, etc. 

d) .- Fomentar lo integroci6n cultural del po!s en el sent!_ 

do copi tal is to del mayor o menor avance de dicha integroci6n d~ 

penderó de manero fundamental el desarrollo en extensión y pro

fundidad del copitali$mo ¡' la propio consolidoci6n del Estado -

Nocional. 

e).- A su vez el Estado fortalece un sector de clase que -

pasa a ocupar un lugar específico dentro de lo estructuro so 

ciol y económica: lo burocracia estatal. Decimos que tiene 

características peculiares porque sus intereses no est6n vincu

lados directamente e los procesos de acumulación y concentra 
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ci6n de lo prc¡:::iedad co¡:::itollsto y, odemós, pc-rqL·e Sl' preser.cio 

es jer6rqulcamente der.tro dol o¡:::oroto bt;rocr6t leo. 

En cor.clusiór., podemc=:: dc;clr que en el cumplirrder.to odecu~ 

do de los funciones econ6micc!:-scclales prc¡:::ios do co¿c forrr.c -

histórico deil Estodc estor6 l:c1sodo en el consenso políticc se. -

bre los cla~es denominados y explotadas. 

funciones y forme!:· de ccr.censo de·penderór. tombiér do lo fa~e 

m6s genorolizodc d(, desarrollo er que se er.cuentre el sisterr.ci. 

Por lo tonto lo cc-nceptuolizaciór. que horerr.cs y que nos permit.!_ 

ró "distinguir lo!· trcr.sforrrccionEs del Estado COf:itolisto" er. 

el coir.pc rm1xicano serón: 

J.- Las funcior.e!O dol E!.todo asociados o la reproducción -

del copi tal en codo fof.e. 

2.- La extensión y formo de los e!::pocios de pcirticipoci6n 

y representación po,::ulor. 

3.- Lo naturaleza y forme de e;i.-presi6r. de la cohersi6r· de• 

clo~e; y 

4.- lo!:: forrros institucioncle-:: de: orgcrdzoci6r. del poder y 

la odmin!straci6r. .. 

l::o) .- La Reformo Agraria y su papel dentro de los 

relaciones sociales do producción. 

Despu6s de haber ubicado al Estado dentro del proceso pro

ductivo, es necesario mencionar cual es lo porticipoci6n de lo 

Reforma Agrario {debido o que nuestro estudio ostá basado en lo 

participación del Estado en el campo, aunque cabe aclarar que -

no profundizaremos en ol temo por no ser nuestro objetivo 
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cent rol de estudio), porque es importante ver como se desempeño 

en el coso me>"icono. 

El problema de le Reforme Agrario es clave poro el on6lisis 

de aquellos pc!ses ::¡11e cucr.tan con una estructuro rurol aún CO:!_ 

sideroble o predominante. 

Los estudios en torne o este ospecto han sido variados y -

poro el caso mexicano es :~idudobl~ que el temo, junto con el de 

la Revoluc16n ~,..P-,..icc.,a, he 3crie-rodc un mayor número de centro -

versics. Pero no obstante cono ide<omos que en lo que si 

e)C'iste consenso es en que dicho proceso ha tenido une influen -

cio determinante en lo conformac16n del México actual. 

Desde nuestro perspectivo definimos o lo. Reformo Agrario -

como aquellos proceses que representen expropiación y reporto -

del medio fundamental en que se besan los actividades primarios 

(nos referimos o lo tierra) y que la ponen al servicio de los -

relaciones de µroducci6r. que impi::ren en une realidad social de

term.inodo. ( 4 l. 

Así sentido amplio la Reformo Agraria implico el despl~ 

zamicnto de le gran propiedad territorial (terrateniente u oli

garquía que se opropfon de porte del olusvolor en forme de 

to'"), por f::rmcs de tenencia y r.:xplot::.ici6n de u~idcdes de pro

ducci6n peqw<S·ñcs y/o ."'"lediorn::.s (orcductcres qve no operen ni PU_! 

den operar bcjo le l6gicf'J de lo 9anoncio capitalista ni de lo -

c.btcncié.n de: io rentoJ, poro posibi 1 i ter un proceso socioecon6-

• .- Por rente ch lo tierra ente'"'ldErros oquello parte del plusvolor global que es 
opropiaó:l por las Weños del suelo y qu: por tente, represento lX'O scn:irfo 
paro el copitol m zu ccojunto, es ~ir, es lXl tributo que lo ci~ pogo 
ol carpo p:>r lo q..ie c:quel lo represento lXl cbst6cvlo p:iro lo ocunJloción cEl 
c:q::¡ital en lo ir<lustrio. 
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mico adecuado o dichos relaciones sociales de producci6n exis 

ten tes. • 

Por lo tonto, poro que un proceso de Reformo Agrario 

dé es necesario lo presencio y porticipoci6n fundamental de un 

Estado consolidado o en vías de logrado que oriente, capacite 

y capitalice o todo el aparato productivo agrícola o o los uni

dades productivos requeridos. 

Es decir, este proceso no nec".!soricrnente torno lo dirección 

de beneficiar al campesinado, puede presentarse contrariamente 

poro favorecer lo concentroci6n y ccntrolizaci6n dol suelo en -

monos de una oligarquía o burguesía agraria; puede también pre

sentarse como uno combinaci6n de ambos y osci lente entre un seE_ 

ter y otro por lo coyuntura. Ca rae ter í st. lcos que depende -

rón de lo correlaci6n de fuerzas que se den ;n un momento dete.!:_ 

mi nodo. 

Cuando se dice que lo Reformo Agrario represento expropia

ción-reporto y explotación de lo tierra, genero cambios en de -

terminados relaciones de producción; pero ello no indica que s~ 

primo un modo de producción por otro de monora mec6nico. 

Por lo que hoy que dejar bien cloro que incluso donde se dé uno 

Reformo Agraria en favor de los campesinos (como por ejemplo lo 

parcelaci6n), no 5ignificor6 que necesoriomente cambien las re

laciones de produc~i6n en su sentido estructural . 

• - Lho Refomo .Agraria, según nuestro punto de visto, p.Jede in-pulsar proce -
sos de desarrollo ton distintos coro el c;cipitolista (si se logro que -
lo rento no se vaya al carpo y se pcnga al servicio de la ocuruloci6n) y 
el socialista caro el tr6nsito hccio los rclociones & producción ro copl 
tolistas (no sólo al peder controlar lo rento sino ol poner ésto ien fun_:: 
ci6n de los requerimientos sociales etc., J, 
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En s f. podemos avanzar en of i rmo r, que e 1 comino que tome -

uno Reformo Agrario depender6 de dos condiciones: del sistema -

socio-econ6mico que impero y del poder estatal (de lo clase so

cial que controle el aparato de Estado y tome los decisiones) -

ambos elementos operan, lógicamente, en el campo de lo lucha oe 

clases y consecuentemente será el determinante del curso que t~ 

me aquélla (apoyar y consolidar 

bio de estructuras). 

modo de produce i 6n o un cam-

Paro nuestro caso es claro que las relaciones de produc 

ci6n que imperan son los capitalistas, por lo que sólo en este 

sentido se deben comprender las oprcciociones que de lo Refor-.. 10 

Agror ia haremos poro el caso Nocional. 

En Ml!xico este proceso implicó el desplazamiento de h' Cl!_ 

garquio terrateniente Porfiristo del poder; la subordinoci6n de 

la gran ma~o campesino ol proyecto del nuevo Estado, y el surg!_ 

miento y desarrollo de uno burguesía agrario dinómico, O 

seo, lo Reformo Agrario instrumentado en el pois representó .LO 

respuesto hacia los problemas planteados por la gran propiedad 

y que abstoculizobon el desarrollo de tipo capitalista, tanto -

en el campo como en lo ciudad, al transformar los formas de pr~ 

piedad y explataci6n de manero profundo; yo que ello pe.rmiti6 -

lo ulterior din6mica capitalista en el campo y lo base que di6 

al Estado amplio dominio y control sobre el ogro, 

En el México de J9iü lo CUt!stiún agrario ~e r.itua ')n el 

contra de la político por·ser lo revolución campesino fuerzo 

fundamenta 1 de lo lucho. Si bien los campesinos no pudieron 

tener, en la mayoría de los cosos, uno concepción cloro y defi

nido de la situación revolucionorio presente si lo tenicn en 
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cuento a que su lucho lo enfrentaban por lo recuperaci6n de sus 

bienes o por el injusto sistema hacendario. 

Así, lo ideo de recuperoci6n de lo tierra hi::o aglutinar 

los huestes campesinos y conformar los ejércitos Zapatlstos y -

Villistos, d6ndoles vida y fortaleza con los que se carocteriz9_ 

ron. 

Coso centrar io observamos en lo f roce ión de hurgues ia eme.!:_ 

gente que rcpresent6 lo "otra revolución mexicano" (y que es lo -

que rige oficialmente), ésto que ve~o lo posibilidad de ;¡crder

lo todo, no tenía en el centro de sus intereses el aspecto de -

lo tierra; se podría decir que lo problemático Je le ten~ncio -

del suelo fue un aspecto secundario en sus ideales políticos. -

El problema principal poro la burguesía emergente lo fue sin d~ 

do el control político del Estado que implicaba lo tomo del po

der poro ejercerlo y controlar la lucha campesino eminentemente. 

Los resultados de lo contiendo del período revolucionario, 

sobemos, dan pauto o lo formaci6n del nuevo Estado Mexicano que 

garantizó el futuro sistema social y lo conservación del poder 

al neutral izar el ascenso de los masas ruro les. 

Pero si bien lo Reformo Agrario no fue uno transformación 

radical de los relaciones que imperaban en el periodo de "Paz -

Porfiriono" si tuvo un car6cter preponderante al cambiar lo fo!_ 

madi'! distribuci6n de le propiedad, al definir un Estado moder

no nacional (nuevos al ianzos dentro del bloqu•.:< t:f• el p::.dcr y 

nueva correlacíón de fuerzas entre los clases) y determinar el 

futuro papel de los clases sociales en lo divisi6n del trabajo 

rural. '( que en general permiti6 ol país entrar en uno vía 

posible y di.ri6mico de desarrollo capitalista donde el capital, 
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el ca'llpesin0 y ,Jl Estado desarrollaron formas óptimos de porti

cipaci6n del sector hasta entrada lo crisis económica actual. 

Podemos asegurar, en consecuencia, que lo Reformo Agraria 

como proceso histórico nacional tuvo su ortifice - así como del 

nuevo Estado Mexicano - en Venustiano Carranza, portavoz de lo 

concepci6n burguesa de los transformaciones agrarios para el 

pois. Ya que poro el entonces Gobernador d~ Cochuilc estos 

transformaciones consistían en cumplir sólo las concesiones ne

cesarios poro frenar el auge de la lucho armado campesino por -

lo demando de sus tierros.(S). Además paro gobernar tuvo que 

aceptar puntos de los programes campesinos y prometer, aunque -

fuero únicamente en el papel, 

tituci6n de tierras. (b). 

cumplir can el reporto y 

Et.opa, par lo tanta, caracterizado por la arcieí'onza de 

decretos y cantradecretos poro sostener uno clase que se negaba 

o desaparecer - lo oligarquía terrateniente - y obstaculizar -

una posible Reformo Agraria. En este período la estructuro 

econ6mica y el poder político (consecuentemente los formas de -

tenencia del suelo) quedaron pr6cticomente intactos; situación 

que en porto determina el asesinato de Carranza por los grupo~ 

ascendente!:: de lo burgvesío nacional que exigían cambios o cuo!. 

quier precio. 

Lo llegada de Alvaro Obregón o lo Presidencia estuvo en -

vuelta sobre este tipo de presiones: los terratenientes por un 

lado y el campesinado también descontento, por el otro. Los 

primeros, ante la postura de no concesiones y o disgu$tO por 

los posturas del Gobierno, provocan re bel iones mi 1 i tares contra 

éste. Si tuoción que coloca al Presidente Obregón en el punto 
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de aplicar, tibiamente, lo Reformo Agraria y el reporto de tie

rras en la medido que se apoyo en lo fuerza campesino poro con

trolar los movimientos de aquello clase(l). 

Sin embargo, una vez opasiguodas los alzamientos militares 

el Gobierno impone trabas para el reparto y rt;:stitución, odr.?mÓ5 

de que Obregón no concebía al ejido como una unidad óptima dos

de el punta de visto productivo, era sólo el poso hacia su fut~ 

transformación en pequeña propiedad. O seo, qu~ conside-

robo o lo Reformo Agror ic como un proceso tendiente hacia lo 

propiedad privado aunque fuero lo pequ<.ño. 

El descontento constante de le 9ron masa rural fue enton -

ces canalizado por las ligas agrarias que aunque lentas en su -

conformación jugaron un panel importante el desafiar el poder -

hoste ese momento inmovible de lo clase terrateniente y nuevo -

burguesía agraria. M6s oún el principal movimiento del pe -

ricx:lo, lo Rebelión Cristero, mostró los grof"des diferencias y 

contr-odicciones que regionalmonto presentaban las clases domi

nantes contra el Estado y del movimiento campesino contra~; o 

pesar de que ésto:! fue embaucado por medio de lo Religión paro -

enfrentarse ol Estado defendiendo intereses de la clase dominan-

te. 

El constante peligro que representaba el poder d-:i 10$ Cri~ 

teros empujó al Estado sobre el comino del "ogror1smo"y confor

se avanzaba con los armas entregaba paralelamente la tierra 

ai campesino. Medidas que sólo representaba arengas hacia -

el movimiento o lo ave vez que Plutarco El íos Col les en 1930 d!:. 

clorobo que: "el agrarismo tal como lo hemos comprendido y proE_ 

t icodo hasta el mom8nto presente es un frocoso .••.••• estamos 
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creando y fomentando la holgozanería ....•.. se debe fijar un 

período relativamente corto en el cual los comunidades que tod~ 

vía tienen derecho o pedir tierras pueden ejercitarlo, y uno 

vez que se hayo expirado este plazo, ni uno palabro más sobre -

el asunto". (B). 

Es decir, que tampoco pare la concepci6n del "jefe móximo" 

lo Reformo Agrario ero importante ni viable poro el desarrollo 

nocional; Calle:; 'd:da al ~j tdo como un mal necesario sólo poro 

conservarse en el poder, en un sinnúmero de declaraciones mani-

festcbasc abiertamente en favor de reforzar el poderío de lo 

gr..::n µrop1edod agrar10, porque la consideraba rnós eficcz y la -

único capaz de desarrollar las rc.dacione;, copitalistas en el 
(91. 

campo. 

El problerno agrario l·~jos de quedar rGsuelto - había cedi

do sólo ahí donde la presión camrwsina comprometía la "paz so -

ciol" de lo sociedad ~ostrevolucionario - 8Staba latente y en -

escena, agravado aún rnás por lo crísis acon6r:iico de los trein -

ta. Los terrot'=niente-:; surgido~ de la Revolución no inver -

tíon por temor a ser cxprapiudos, los nuevos ejidct:.cr1os .sin r~ 

cursos ni medios de producción segu!on produciendo fundamental-

mcf")tc poro el autoconsvmo. Y par otro parte los centenares 

de campesinos que luchaban por la tierra, después de 19 af1::is dt! 

haber expedido lo primero Lt.:y Agraria del nuevo Estado, seguían 

pie de lucha recordar)da a los regímenes gubcr"'lomantolt:!s que 

la estobilirlad -:;acial 'i polít1c1.J ri..:qucrio del cumplimiento -

de los compromisos que los mosos orrancoran a lo$ grupas domi -

nantes y establecidos en las Leyes Crmstituc1onoles. 

Corresponde al presidente Córdünos 5opesor la corre loe i6n 
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de fuerzas que entraron <;n juego, dando como altcrnotiva y i-cs

pucsto e lo situación prevaleciente su político agrario de 9)1( -

proo;ación y distr.ibución de lo tierra al campesinado aún en 1~ 

cho. Sin querer d!>cir que el Gen~rul Córdenas se opusiera o 

e lo propiedad privcdc irnpulsc •Jn pro/CCtG netamente nacioncli.~ 

to y reformista en todos los ordt-ncs econ6mir:os, políticos y s~ 

cicle-; del país; obviamente que respetó e hizo respetar todos -

les compr-:imi.::.as cst.cblt!ciclos en la C011st.itución respi..-cto al se~ 

ter agrario (tonto pr.i·1odo corno ejido!). Además de que 5U -

político econ6mico-socicl estaba ovciada por el primer Plan Se

xenol, aprobado por ".!l entonces P.N.R., y 1.d propio "jefe m6xi -

mo", y que al aglut1nor a los masas ol interior del proyecto le 

permitió realL:c:r lo~ reformas necesarios para impulsar ~1 des.e_ 

rrol!o copitolisto que el país obscr·,1ó con plenitud a partir de 

lo d·~codc de !e~ r:uarentc~. 

Evidcnt€'mentí.:! 1tie el reporto agrario Cardenista no estuvo 

exerilu de problemas: los guardias blancos (ejércitos porticul~ 

res de los grandes hucendodosl resurgieron con mayor ímpetu pe-

ro S•.! encontraron o su paso con un movimiento campesino nuevo -

mcnt~ armado (por el propio Cárdenas), organi7.ado y en mucho 

[~Ci::. .:.:omµt:!:>ino5 fueron los que 

htci·~'º'' posible la aplicación de la reformo ogrario <:>naque 

l lo5 1,...oinl..mtos de ~fervesccncio y crisi5 rural. 

'Hro trcbu lo ri?.presentabo lo qran cantidad de los llamo -

dos peones ocasillodos, que viviendo bojo relaciones preccpita

l!s+;,a~ - e imp~didos de recibir l~golmente t.iE-.!'rros - imposibil_i_ 

tabon el desarrolla interno. Ellos también se convirtieron 

en una fuerza de pri'ner arden de lo reformo agrario. 
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El ideol Cordenisto estebo situado en torno ol ejido que 

ol considerarlo cj e c.:introl de lo reforma agrcrio tonío que 

convertirse en una unidad productivo eficiente a lo vez di:} ha -

cer del ej idatorio un suj~to irnportante del mercado r.::1·ioncl, y 

poro lograrlo tenían que impulsarse perol o lamente procesos de -

apoya crediticios, financieros y de asesoramiento técnico¡ •.:d -

gobierno Cardcnisto en lo mayor de los voces hizo llegar, efec

tivamente, dichos apoyos con los resultcdos que son ampliamente 

conocidos. (JO). 

Consecuentemente lo reforma Card!?nista de dotoci6n y/o re~ 

tituci6n de tierras cumplía sólo un principio de la Revolución 

de 1910; pero el organizar y apoy·ar al ejido como una entidad -

político-social y econ6mico que garantizor6 lo paz requerido p~ 

ro el desarrollo del país, fue sin dude obra del Gral. C6rde -

nos. As!, poro 19.10 lo político del Cardenismo hcbío dado -

resultados sorprendentes en el ogro: opogó le efervcscenc:io del 

movimiento campesino que incendiaba el campo nacional; con la -

reformo agraria di6 o los masas rurolfr:;; las migajas requeridos 

poro su desarrollo al compás del sist.emo global. y lógicamente 

fueron r:ontrolodos y posteriormente institucionalizados¡ así, -

lo lucha de clases, cedió su lugar a lo llamado "unidad nacio

nal". 

En otros palabras C6rdenos surge como el representcnte de 

uno nuevl) buroc:roc:io político estatal, de'3arrollada en uno co

yuntura nacional e internacional fovarcble, con lo cual logro -

desplazar o los agrarios como frocci6n denorr¡inante del .,laque -

en el poder., 

Por otro porte convierte o los campesinas oca sil lados y 
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peones en sujetos con derechos agrarios•, esto basado en el eji_ 

do, asimismo no le intereso acabar con los antiguos terrat.:!nie!!_ 

tes, sino que le intereso tronsfor~orlo en un nuevo y eficiente -

empresario ogricolo copitolista, abriendo con esto los puertos el 

capitalismo en el campo. 

Aunado a todo lo anterior tene111os la e;><"propiaci6n petrolero 

que durante el periodo Cordenisto sentó los beses pero lJn fortol::. 

cimiento del Est-.odc ~lacionol, favoreciendo lo articuloci6n de un 

nuevo bloque dominante ba¡o lo rectoc-ia de lo burocrccio esta-

tal. 

Concluyendo paro caracterizar io Refcrrna Agrario que se ha -

llevado o cabo en el po[s, es nec-e~Hlrlo cnn•crcorlo dentro de los 

cuatro s iguicntf>'> puntos: 

l.- Lo economía mexicana o principios del S°¡glr Vt;;int0 po -

seto un grado incipiente de desarrollo capitalista, mismo que 

se encontraba integrado al mercado mundíol capitalista, o par

tir del cual experimentó un importante proceso de extensión de -

los r<llociones capitalistas de producción. 

2.- Si bi~n la burguesio 1nodcrno no oro todavic el sector 

de clase dominante, en relaci6r. a la oligorquio Porfiristo, 

esfuerzo por obtener lo hegemonia se plasmaba en el proyecto de 

coostitución de un Estado burgués como fruto del proceso 

valuc:.anorio, lo qtH~ lo oblig6 a efectuar concesiones o los mo-

sos. 

• .- Para dicoc:iarse fl'ÓS en el taro cfr. "k1.nuloci6n Copitolisto y agricultura en 
MSxico" de Ros.crío Rd:iles Serloryo. T80rb y P,.,Utic-o ff 1.1. Jv\.)xico 1986. 
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3,- Los aspiraciones políticos de las masas fueron dcrrot~ 

dos a partir del aplastamiento militar de los ejércitos de Vi

lla y Zapote y por lo subordinaci6n, al movimiento político-mi

litar de lo burguesía, del movim~rnto obrero tras oponerlo al 

campesino, paro aislarlo y dorrotorlo luego. 

4.- La tendencia o aislar ¡)rimero y derrotar despuós cual

quier esfuerzo independiente de organización de rnosas se convir 

ti6, desde la década de los cuarentas, en uno pr6ctico r-.istcm6-

tico tendiente o garantizar lo subordinoci6n del movimiento d~ 

masas a lo estructura semicorporotivo del Estado. 

Así pues tenemos que de 1940 a 1960, quedaron sentado:; las 

bases poro el desarrollo de un ccelcrado proceso de ocumulaci6n, 

en donde quedaría sometido la agricultura a lo industrio. 

Asimismo donde la incorporaci6n de nuevos tierras al cult..!_ 

y lo omplioci6n considerable de lo infraestructura de trans

portes y de obras de irrigoci6n, ge;,er6 condicione~ inmejorc 

bles paro el desarrollo del sector industrial. La consti tu-

ci6n de un mercodo interno nocional y de un gran ~jórcito de r!:_ 

serva que le oport6 durante el período importante!; contingentes 

de trabajadores•. 

Asimismo hocemos notar que existieron algunos períodos don

de lo agricultura tuvo un crecimiento notable en -:,u producción, 

pero esto se dcbi6 principalmente a factores eY.ternos como el -

alzo de los precios mundiales de las materias orimas y Drod1Jc -

tos agríe.olas que posteriormente siguieron o lo guerra de Coroa, 

• .- !:e colculo que de 1940 o 1950 el sector oy!colo tuvo lJ"\C trcnsfero::ncio ne
to de 632,000 fic:rrbres y rrujeres hocia octivicbdes securdarios y terciarios, 
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permltiendo con esto vn crecimiento de la prodvcci6n y do los -

exportaciones del sector 

dt·! 885,0CO p:Jro 196~} ¡ .:L i,2<;·9,000 r:cra 1970. los les~ d::il 6xo:b fl..ccron 
W l.ü'~ ei-i 1930-1940, \.3% o-. !940-1950 y 2.3% en 1960-1970, Esto sin -
contcr con lo crriigroci6n que dvront':! todo ~l ~río±> $e di6 h:..-cie E.U.A. 1 

co!culoóo ffi 59217 t..-ch.:ijOO::>res flcg:Jles do 1940-1950; dr: 319, 312 cb 
1950-!h: / ~ 443, 3Cl\ do 1961-70. Hosorio P.cbles. C?- cit. Tea. y Pol. 
11 J.i :"Qtc:;. e p.u. M 'I ó7 

• .- G:.-so a.:o::reto ¡:,ora 1?SS 1.:-1 olg-~ constit.uy6 r1l 3Dr. de lo pro:lucción 09d 
cola d.=1 :x:fs y el 33' . .; 001 letal tk los e;>(portoci~s viStos en su CO"'ljun: 

to, ~=1 café, s-i algod5n, el heneql.15n y lo corlo°"' -::;~o:;r ¡nsor<::in dd 10.3% 
~l totcl <h len; e)f.V"J,...~C''":L.r/\..l:o. en 1940, el 37% en 1950 )' ~l 43% en 1960,
"t..:.u:ruloción CCOitO!i~t~ y 0Jrio..11tura en t-'é>".ÍCr:l". !d:tn. rx:JtO re p,p, ii67, 
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CAPITULO 11 

a).- AC6mo Definir las Clases Sociales en el Campo? 

Hoy. que destocar que dentro del modo de producción copito -

listo es difícil encontrar corriente clguno {o concepción) que -

niegue que en el capitalismo los t::lose5 sociola.s, como concepto, 

dependen de ciortos cambios que se producen un lo estructuro 

económico.'"" 

Por lo que le estructura ¿2' clases implica entrcr 

complejo, cambiontt? pero o la vez intcdrado ª"6lisis de la~ ri;,

lacionc.s r;ocioles de producción •:?Spccíficos quE: if.1percn hist6ri-

comenta, en un país determinado. Para entrar a dicho anóli -

sis C>S necosorib delimitar nuestra campo de acción. El COr"CC2_ 

to de clase social prepuesto es ·~strictcrnenlc- el quo lo Teoría -

Marxista define. Es decir, que ub1camos el término clcse so-

r:iol como definic:i6n t:eórico-polit1c;'.:· y no E!ni:romoo:; ;~n le ccmpc.-

• .- Coro p:ir ejerplo pcxkm:¡s rrer.cico.:ir lo División :::O.::iol chl Trab.cjo, la qvo -
c-itc:-r.:k:-x::. ::ore -...."f"IC 2;.:::rG=ién d.:: Ji=t.ir.!:c.:.:. fcm~ d... '...íu:...Cj.:... u. le :;..;.:le -

dad cb rn:x.lo qv-~ los pre.ductores s~ conC<-"'fltrcn en dct.::rmiro.:.b:. ruios 1 .. ele -
·~r-:=. xciclc:; cb pn:dvccitn. 
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roclón o definición con lineomit:ntos burgueses. 

Asi. el an6lisis Morxl.sto ticn~· como objetivo solamente 

conocer el desarrollo de las relaciones capitalistas de produc

ción, sino tombtón plante-ar su futuro tronsforrnoci6n. 

Por lo tonto Podemos <Jfirmar qui) todos los conceptos emple~ 

dos par esto teoría tienen no sólo un contenido téorico sino po-

lítico. ConsF~cuentcmente el punto do pt~rtido, e'!> el ver que 

grupos se oprop1on del trabajo de otro..:. y df~ ol!]uno forrno, tro

tar de identificar el por qué de 5U sitiJoción dü clase. 

Asimismo, hay qut'..' destocar que pare definir las clases 

cia les la agricultura (y en el ca~o di) /léxico) es difícil, 

porque no basta con desarrollar tal o cual esquema tc6rico de es 

tudio que defina clorarnent(> la for:na en que pcrticipon los pers~ 

nas en el contexto de la producr.:i6n y por ende definir su situc-

ci6n de clase sino que ello rlc.>pcnd0 de toda una práctico n:volu-

cionar1a y µolítica de loo:; diferentes grupos sociales que soco~ 

Forman en el país. 

Durante la d&cada de los setentas St:.! desarrolla en ,\18xico -

le pol6rni.cu -..obre la aetiriición de los clasns :,or:iolf".'s >:!n ..:;l ::e~ 

po a partir del instrum1~ntcl tc5ri-:u mor-..<.1sto. Lo:: autores -

que cansiderorcmos representativos en dicho discusión y que ene!:!_ 

be::=:obon o diversos corr1cntes políticos íu1;:rori: Poger Bcrtrq 

(Cfr. Estructuro Agrario ·; ~loses Sociales en Ml-xico; El Poder -

Despótico Burguós), Rodal fo Stavenho'Jen (í.ff'. "/\spcctos Sucio les 

de lo Estructuro Agraria en México". Neolotifundismo i' Exporta

taci6n y Los clases sociales en los sociedodc~s A!=Jrorla~_J y ,\rmo!:: 

do aartro (Cfr. "Sobre los clases ~or.iales en el campo moxicono" 

Revisto Cuadernos Agrarios ti 1). Todos desorrol laron esquemoz 
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te6ricos donde puntualizaban tal o cual sector o grupo de clase 

y aunque difer!o en la clo~ificoci6n o ubicación social ten!on -

un denominador común el partir: de lo posesión formol de lo tie

rra, lo extensión de lo miGma y de niveles de ingreso. Asi, 

por ejemplo, paro Roger Sartre en el campo coexistían dos modos 

de producción (mercantil simplü y copito!ista) 1' .::on:,;ide:r-abo po

liticamcnto al campesino como pequeño burauñs: poro R. Stovenha

gen lo reloc16n fundamental estaba situada l'.'n lo propiedad de lo 

tierra, su extensión, formas de vida, bienes personales que ha-

rían o unas m6s y o otros menos campesinos pero sobre todo, y 

pesar de usar términos rnor..:istas, respaldando sobre todo los ac

ciones que el Estado lnstrumentobo en el ogro; en cambio en Ar

mando Bartro se observa un giro im¡::iortante ;:iuc:;.to que f>i bien es 

cierto que en un inicio se inclino por los parometros descritos, 

ubicaba un elemento fundamental aunque no desarrollado aún, lo -

lucho de clases como motor de cambio en el medio rural•. 

A pesar del desarrollo de lo polémica sobre los clases pod~ 

mos decir con certeza que ésto se estanco y es rebosado en sus C9_ 

~1cionc$, puc~ e~ tombi6n le dé:ccclo del ougu d.:.l lllú\l.imi._.r.lo curn

pesino '=!rl el país el cual hoce ::ocr por propio peso los esquerntJ

tismos y posiciones idilicos sobre el campesinado. 

• .- Uós o:blonto A. Elortro corrige su posición en escritos posteriores a este es 
qveio, pero sin erbargo tororos el O"lterior rraterial porque es chi d::irOO éT 
plonteo un esquerro sobre los doses sociales. Cfr. Pol€mico sobre los clo
ses sociales en el carpo. Ed. 11.'t:r...ehual. ~léxico 1980 y Lo explotación del -
trd:iojo carpeslno por el capital. Ed. llccehuol 1901. 
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Resulto innegable que todo la r-iquezo do vnc sociedad es g~ 

nerado por lo fuerzo de trebejo. En le agricultura quién la 

gen"Jro es el campesino .:ntendiéndolo corno la clase sccial que 

vi;-n su esfuerzo de trabajo o ~·sta en vi'.os de vendar oaro poder -

sub:.;istír o cambio de un salario qu8 solamente equivol~ en ic mo 

yorío de los casos o .lo necesario paro rcpont;.r SIJ c~fucrzo de 

trabajo, apropi6ndosc el dueFv J~ l'):J rnedio::; de produc.;ión d-=-1 -

plu::;-trcb~jo o e:-<:cedenb.: de trabajo, o bien Q!.> ol proletariado r:!. 

rol {jornalero} que represente en rra.:chos casos tJn ognnte rural -

qu~ no he r~nuncivoo .:d dttrt.cho ¿,~ poseer un pedazo de tie

rra, (campesinos sin tierra}. 

Poro el coso cfo /.\ó-.:ico resultn difícil precisarlo debido 

los complejos rclacionf!!J do prooiQdod c¡uc s·~ establccQn con los 

medies do r,.-.0ducci6n. 

de::>orroilo ni~>t6ric ... 1 h:..:r1 c:rp•'o'ri 11i<.:-ntado los trct:cJ:Jdores del 

Fr::r ic cue ;;.;'.:! re-

rilotoc!ón t:fo le ·.ti~jc H!'lci~nda p0r lo ·-:rt.pr<.:!so ogricalo copilcli~ 

ta pr·ovoc.ondo '.Jno ::>·-~rie dr; cons•2cu~1r . .-:ic·; '.;u·~ se refl0jc.:n on lo -

d•:J<::cm1>.;0~;1ch~..., d;:o !G'..i clases y estrato~; soGialt.'<» :1 en io ogri -

cultura moderno mó:. r::roductiva, rn6s cam•:!rctol y adnmfis infilly"'n-
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do directamente en los relo<:io:i-es de la r,..,,tructt'rc $OCi.:;1. 

bc!iorr-.os dentl'"o de la concepcl,'.:r. r:-~:;;itol1:~t!;" d•.: l.~ socied~d, P•-=!:. 

que·es.tcmos de acuerdo con in r..:t?:f~nición de L_:nin el r"esnec-

r'enc!an entre ~ i por el lugor- qu•.:- ccuprJn 

ción social históricarr"'!ntr:; dct~:-míncdc, f~Or los ndcciontJ~ i::·n 

que se encuentran respecto" i.-;5 medie~ dE.• produr::cr..:..r-, ; i-;;d-::cJ.o

rtes que los leyes r1~fr-e:noon y formulan er. gron :::.ort-:-~. ,.,or 'i=l ¡:;;::_ 

pel. qua de~;crmpeñcn en lo orgor.i=aci.ón $Oc:io! C!.·l •,1.;::¡t;.oj·), '! co,...,

siguientemcnte, pcr el modo y l{.i pra;:;0r~t-6>. F·r' '-lU~ ;,._.rc..1lwn lo -

porte de le r!qu~z..:i .<:ioc.1.al que- dispon~n. 

Los Clases son grupos hu-:-.onos uno d-:: 1-.:·:. <::un~f:':i í-~edü opro

pior-se el trebejo cie! otro ;,;ore:; 'jC.:Upor Pll•~o;,tos dlfcr~ntes (!n 'Jf"I -

rég lmen de tenni nodo de Economí o S0ci o L. , , 'i 1 1) 

le concibe r::l (c¡:-i.l.alí.srro esto 0n Í•Jncif-ri de la :;tili;-~;ci6n d·:< -

bojo o plusvolio. • 

~.- t.Hchc.1 G.it<>lrr.:::."<, u¡..:;orto olc;ur'<05 .X:>:.;e; que iltJ~t:-cn .-::s.h: or.---;r,, .. r; .-),__-. cµ1·cp10::-1én 
de la plu.:;volío. Dice: ''Los pdnct·'"\:-:!"·.:; :......H.AJ..cicrics d~ l<::.c. trc.,sf•orc.1"'\Cics -
seti, Ot...~~ le:; "grcncbs" exphtoc:ic..n.,..,.G copitolistas q._...., ?::n Ql""\Jleo r;:"".'r ~.í -
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A tr,do lo anterior podernos cñodi1· que el movimiento ccmpcsi-

qué desde le d6codo posada emerge en el po{s, sin dudarlo, -

~::Jrco •,..-.e .:=to¡:..o distinto o los movilizaciones anteriores. Sus 

f,;rmas tb lucho y orgnni=nr:i6n rompen en mucho con el cspon-

t:::::ncis!'110 y el ci::;lcrni-:·nto y regionalismo anteriormente prasont5:_ 

<le<.;, Y ::;i bit:-n c:c>ntinúo e:<istiendo uno constante het~rogene.!_ 

Jod, SH cc.:r6cter de clase re·1olucionario constituye uno importan-

te fver7~ (JU•..! habrá de cori::;iderarse fundnmcnt1...! dentro del proc~ 

:;o ,.,,!v0lucionaric nocional. 

Plantear lo anterior nos indica q1...o:- pari:; peder explicar el 

car6ctar de i::lasc de los luchas campesinas es derivar de su on6-

li':>i~ quienes !;Qn S•Js amigos y quienes ~on su5 enemigos~ Es 

•":laborar ria esquemas de clast,, ~ino pr"agromo$ politices poro el 

camDc, lo ~><oer"icncio nos lo 110 demostrado 5iemprc: Lerdn, 

la k·'.1voluci6n dn octubre de 1917, Moa Tse Tung en la Revolución 

d•..' 1 ?~t.. 

Poderr.os •:oncluio par-o el ::oso Mexicono qu0 la tJ:Struci::uro c•:

-::!a::;.<":s •i".'. muy o.~plin y <:omplcio en su estudio, porqu(.: si tomamos 

en '-th.!rl\:.C ;o intervcrici.6n del :=stado prinripolment:~ con •.;u poli'.

tir.0 d·~ c..it_.trit.uci0n 'l apro:;icci6n de lo tierra, ._:.l desorroll0 -

del cap\tr::li-:;mo en le tJ9ri•:ulturo, qur. irn;:ilica le industrializa-

~olao;, e: P.5~. ckl pr.:o!".!tcri.r::d' cgr!cdo v mr<.3 por <;se hc-cr.o corv;~:-.trcn ;..-r'Ornc::. -
pc:;tb¡t~Ó'.ri':!o:; ~ ~rr-cfr:cifn de olt1w,·1líc y de fomnci6n ch ca;::.itol". Michcl C-. ....... 
td.'TCn.- _l2.~itab:zm y rnfomu ogroric •"<1 l>'éxico, Ed. Era!.~~- 1914 r,óg. 199. 
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ci6n y expon::ión sobre el agro, etc., {comprendemos q11e los sec-

to res sociales rurales juego 

y volorizoci6n del co;:iital}. 

popcl central ~:"'! lo reoroducci6n 

Todos influyen de monf~rc di recto o indi recte .;n la determi-

naci6n de los clases sociales en el ccrnpo. Asimi::;mo no est~ 

de ocu·~rdo con les esquemas porque si bi·:n corno yo rnunciono

rnos Sl representan o don o conocer clg,_•~os osriectos que son rc

presentctivos para determinar las clo~-=s sociales en t.·l '~ampo, 

crecmo:::. que son inuuficientes en le actuoli.dad debido a lo 

si~ existente c:n <:!l cr..rr.po. 

/;nuestro juicio crcemcs que un cnfoqu~ corri:·cto sobrr~ '..o::. 

clases tJn el cgr0 mexicarrn ~rr.plico un e!i:tudio ;..-rvfundo por Re-

giones o naclortoles, torr,ondo ''°n cupnta leos 5i:;ui-::ntcs 

pee tos: 

o.- El campesino prc-::;1.:ntc o..mc ciase scr;lG!, ba·01ado d·.:scir~ le 

perspectiva de :;u·.o tcdc:s lr.s -~o'.·lrnicnt(js ogrr.::rios que han 

ti Jo en f.'éxica fueron r·~al izcdns o <:.:"nt:cbe::odu:: ccm~.:-sinos -

[~ntendido a •:>st.o ccm.::i .-::1 QU•~ vende :.:.u fuer;::r::; d!:! tr~~bajo). 

b.- Le uhicc:ciór. c:,:agr6fi-.::: dc-1 r:orni:!::;in'.1. 

c.- La int.-.:rvenr::::-n del r:~lc;do, cntenC1do •;'.;'::.o .:-:-rnc le polilica 

agrícola que: llevo o cebo; sistt=:mc d·~ cr0dito, ;::ir0c1os de garan

tía, :cic.s d':! infror"c.trt1r;turo, ;.·:."rle:rc1ol i :oc16n, transporte, 

consecuencics: la concentrcción de los ti1)rros y el capital. 
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bl .- El Estado y r.u Papel en la Lucho de Clases en el Campo 

Un Acercamiento Hist:6rico: 1920-1965. 

En ba::.e a lo planteado cnteriormente podemos ir ovonzondo 

cor.firmar que el Estado ha cum?lido un papel importante y -

fu"ldomentcl, Ol•nque no determinant<:>, en el descrrollo económico 

del sector cgropecuodo, ol oolicar políticos que han coodyuv.9. 

do en mucho dr: la:. relaciones y procesos de producción propios 

ol sistema. 

El ~stodo, en o!..ros palabras, factor fundamento l 

lo oscenc ooríl'.:cla d+-11 po!s, d.<Jr;de su conformación como tal 

finales dr: ln!,; vcint<::, dado la estructura productiva qu•-~ históri-

-::amente h~ r:nn for111ado. >\<;(, nuso al scct-::ir sobrP los COr>linns 

d~! la :.-.du::;rrial1zr;ción y rnodcrnizoción del r.lóxico actual al 

occ.por-o,. cif_•r-;ó ni·,1el d,.. los ~"C"ld~ntes campesinos duronte el -

periodo df"' \/.!0-1965; in5trurn~.mtodor incon5oblc de medidos fa

vorabl~s pare lo acurn!llr.ción copitolisto (político de precios, -

agua, crr~nitc, ele:..}: impulsor o soporte de aquellos procesos 

d~! de~t:rucci6n '.:: refunci.:inoli=oción de los reformo~ nroductivo!; 

de.> tipo co.1,pes i.no que aún -:;uCsisten, etc. 
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Pero también >?l Estado h:::: jugcdo - desd~ t:cnt iguroci6n 

moderno - en !o escena pal i tico y soc1ol del ogro \punte comple

mentario de: !;U participaci(·n ~conómic-::) al t0ni::or o <;;u cargo, bi2. 

tóricomente, le tcr~a de c.-::~~ar y r•3ducir o su mínimo los contr:=_ 

dicciones sociopolíticas Í~ue cr~o ·¡ genc•ro el ;,ist-=-rno cri suco~ 

junto) y, osl mediati;:ar les ono'Jirni-:::·.,+:os rurcl0s pc.-c la bueno -

armonía d~ la ~-;0ciedad cnri toli5":a <1ocionol. 

Los métodos o lLlcti ·os qut: ·:rn;,l.::u e! Estado vun de:~dc la r~ 

presión abierta o cncubi :.rto hasta acciones m6s sutiles como la 

aquél. P rec i samer; te es or¡•J í el ~ u9or r]o'1d1.~ hcb li:1rcmos de esos 

métodos y occicn'.!S r~l~r.ionandclor. con lo e:.-~f:r10r•cia que ho ob

servado el camp::i e partir diel P<~rlodo ¡·.r.::icedl?'n":·~::: la crisis 

tuol del capitalismo mexicano. 

Demostror que el EstoJo no f11n<;j(· co:')O "arbitro" en la 

tienda social-oolítico sino. que·:··, reor8s(·rttonl0 y hocedor de 

los rcl.acicnes uurg\Jeso~ J.,., produ..:ción y ,:c.n:.tolcr ..:;ul: sólo unc-

1 izandc f1sb; períocic (que: od•:mós e<;; .,_.1 más ilu'3t.-ctivo) ;:::odrernos 

dar pauta a:. un6lis:$ objr.:l~vo d» le wroblemótica c3rtJria cc'.:uol 

los obj~tivo~ .::!el presento:: ::portado. 

l.- Estado y movim1f.:::nt.o ccmncsino: 1920-1940•. 

• .- El desarrollo de este op:irtoclo est6 OOsodo en: J • .Antonio P.crooro S. " ln -
olicnza obrero-<:arpe5ina en el pcr!odc 1920-1940". {inédito). 



Es bien conocido que en el M6xico posrovolucioncrio lo poz 

social no pudo llegar ni con Corrr.mza ni con los gobiernos si

guientes desde Obregón a los del maximato: la no resolución al 

problema agrario y el incumplimiento a los demandas obreros por 

mejores condiciones de vida representaban un aspecto; otro lo -

ero lo no convergericio de ideos de las diversos fracciones de 

clase que salieron triunfantes en lo revolución de 1910-1917. 

Así poro 1929, con la creación del Partido tfocional Revolu

cionario (PNR), dichos tendencias se unifican paro dar causes 

conv~rgcntes o sus intereses y proyectos paro con sol idor lo heg~ 

monío de clase y o;;ubordinor o los clases trabajadoras que 

guion ocasionándoles serios dolores de cabezo. 

Por el lo uro ck! los toreos primordiales que tenía el nuevo par

tido fue el control sobre los distintos organizaciones de traba

jadores tonto del campo como de lo ciudad, con el propósito fun-

domentol de fortalecer su base pal í tico y social. Objetivo -

que na es logrado satisfactoriamente sino hoste entrado el g~ 

bierno del Genero! Lázaro Cárdenas al opl icor uno pal í t leo de 

corte populista y que hizo posible la subsecuente corporotiviza

ción de los principales organizaciones de masas del país (CTM y 

CNC) en beneficio del desarrollo capitalista que observo lo no

ción o partir d~ lo década de las cuorcnto. 

L::: d6cudo Oe !os veinte es fundomcntolmcnte una década do -

luches campesinas, debido en parte a la ausencia de un poder he

gern6nico central y por otro lodo o que precisamente esos grupos 

gobernantes no hob{on cumplido con el reporto de tierros que fue 

el móvil de las revueltas campesinas y que, además estaban plas

mados ( por ese mismo motivo) en lo C'onctltución de 1917. 
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Las ligas agrarios fueron los órganos. m6s represent.otivos y 

radicales del cornpesinodo, al conservor en mucho los ideales de 

Villa y Zapato por lo que ol Estado le interesó sobr-c manero co0 

trolor lo~ revueltos rurales. 

la CROM es la pr-imero organización (ligodo al Estado) que -

se vínculo al campo desd~ 1918 y conformo sindicatos ogrorior; p~ 

r-o debido o lo poco atención o los problt::mas que inter-esobon o 

los compesino!3 se escinden al año sig1Jiente durante su 11 Conve~ 

ci6n Nocional. Antonio Oíoz Soto y Gama { ontor tormente ::opa-

tiste y de origen onorquisto y en eso$ momento!:. seguidor de la -

política de los sonorenses) al no lograr influir al interior de 

la CROM, rompe con Morones y fundo en 1920 el Partido Nocional -

Agrarista (PNA) y entro en tratos con Obreg6n. poro apoyar su ca~ 

dídoturo. Pel"'o oún así ol PNA ~ólo aglutinó a grupos de nue

vos ej idatorios (que en ese tiempo ero lo mlnorío rural) quedan

do la moyor!a de los sindicatos. ogdcolas bojo el control de .l,1o

l"'ones; bencficiéndo esta ~structuro ol futuro gobierno del G~nc

ral Obreg6n m6s que o 1 as mosos del compo. 

Los enfrentamientos por el control del compesinodo se pro

longan has to el año de l 925, cvorido s~ firmo un ocuercio (apoyado 

por el Estado) pot·a dividirse acciones: Lo CROM crgcnizor{a s6lo 

a los osoloriodos rurales y el ?NA o los ejidotorios. Acuer-

do que en nado dió muestras de <Jvonce en cvonto o le solución de 

svs demondos, pero si en cu".Jnto o la político del naciente Esta

do de conciliac16n 'I mediatización sobre los clases pobres. 

No obstonte esto inclpitmte estructut"a de control podemos decir

que en términos generales el movimiento campe-sino siguió monife.:!_ 

tándase independi en temen te por todo el po í s; aunque, disperso se 
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adecuaba y buscaba formas de orgcnizoción propios. 

Con lo crisi~ del 29 lo5 2 prir.cipoles organizaciones liga

dos al Estado se ven de5fi9urodos en su e5tructuro, agrietándose 

su reloci6n con el Gobierno. La CROM se divide en 1928 y de~ 

de lo muerttJ de Obregón el PMA comienzo a desaparecer·. Se -

obre así uno nue'-'º posibilidad de reorganizar las bases de con

trol estatal sobre los trabajadores porque eo también el período 

de la cr-eoc ión del PNR por Plutarco El íos Cal le5. 

Se crea la CROl.1 Depurado, comondadc por Vicent~ Lombardo T~ 

ledona, y cornie.,;:o o impulsar la nuevo orgonizaci6n obrero-comp2_ 

sino con la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Fe

deral, lo Federación Sindical de Ouerétoro; la Federación Compe-

sino del Distrito Federal entre otros. Pero no tiene mucha 

fuerzo el plant·~omiento sino hasta entrados los años treinta. 

El 13 d~ marzo de 1933, lombardo y la (ROM Depurado, real i-

o:an lo Conv·~nción de Agrupacionc~ obreras y convocan hocic los 

trabajas s1:rios de unificación, "con el prop6sito de terminar P.C:: 

ra !;i"?mpre can las pugno::; entre los mismos trabajadores, hacien

do cbstroc:ción de los hambr<:!s y p~nsanda solamente en el interés 

col{'r.:tivo". { 121 . Ye poro ol 26 de junio la CROM Depu.-odo, lo 

Federación Sindical de Trobojodore~ del Distrito Federal (prese

d ido por Fidcl l/clázquez}, lo Confederación General de Trob'J

jmiores, lo Confcd0roci6n Siridicol Obrero-Campesino de Pueblo, -

le L1yc :i<,;c1onal Campesina "Ursulo Golvón", lo Federación Campe

si.no del Distrito Federal, la Federación Local de Trabajo del 

Di<.:.trito Fede,.ol y la Fed(!roc:i6n Sindical cfo Ouerétoro, firman -

1m pacto d{> compromi"30 hacia lo Unificación de los clases obre -

ro5 y com¡.~·:'}:na::., qúe .:;(:l r1:al.izo pe.ro el mes de octubre. 
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Sin embargo, se susciten problemas serios entre los grupos -

de Lombardo y representantes campesinos corrcndados por Tejedo y 

se separan del Congreso poro formar el Frente Unico Obrego-Comp~

sino básicamente con grupos y organizaciones rurales: Ligo Ncci~ 

nol Campesina "Ursulo Gotvón" (en una fracción solcl"lente); Ligo 

de Comunidades Agrarias (LCA) de Verocruz y Ooxaco; Lign Regio

nal Campesino (LRC) de Arteagc, Coohuila; LRC de Son Martín de 

las Piromides, Edo. Méxjcc; Federación de Agrupaciones Compesi -

nos del Di~trito Federal; Sccicdcd Ccoperctiva de Comp•.!'sincs de 

Milpo Alto; Confederación Obn~ro-Campesina de Tlaxcolo. Comunidc 

de~ Unidos de ZulT'pongo y Liso de Productores de Jalisco. (l 3 ). -

Esto secuencio nos demuestra la reacio posici6n campesino -

hocio lo organiz:oci6n rronip..Jlocbra del Estado u organismo no defi

nido que apoyara sus demandas; pcr ello todos los orgoniz:ociones 

agrarios estaban considerados en el ola izquierda de los mo-

vimientos sociales y más aún por 105 ligus que 9run núrnuro de ar_ 

goni:z:ociones tenían con el PCM: Ursulo Golván, J. Guadal.upe Ro -

dríguez, Manuel Alman=a por mencionar algunos pertenecian el Pe!:. 

tido Comunista y fueron grandes dirigentes y líderes del campes!. 

nado. 

El PCl.1, se constato, en este período tenía bajo control 

a la moyoría <le lo~ Llgu~ A'dn.iriu!;> (/.',ichoacúri, '/1;;rccru.:, Oc.::.:c~o, 

etc.) y el trabo jo político-ideológico que rcoli::.obon ero en el 

campo. Su fuerzo ero tal que a principios de 1929 el PCM, la 

LNC, junto con otros tantos Fedcracíones Campesinas crean el Bl~ 

que Obrero-Compe~.ino, con el propósito de temor el poder: abolir 

el Est,odo, sustitución de C6maro y Senado por Soviet.::., exprooia

ción del Latifundio, nocionolizaci6n de la indu~trio, etc. (·l 4). 



38 

El plol"tteorse lo tomo del poder bojo posicioni::s dogmáticas 'i fa.!_ 

tos de comprensión de la real idod nocional llevon el PCt.I apoyar 

o Calles contra la rebelión escoboristo y entonces el Partido 

pierde gran porte de su base campe-sino desquebroj6ndose el Blo -

qu~ un año dcspu6~ i::on trc::. fracciones tJscindidas: Lo de J. Gua-

dolupe Rodríguez que sigue al P0.1, lo de Graciano S6nchez que se 

afilia al P~JR y un grupo de mt1yoristos o::orncndodo por Ursulo Gol-

vón que p~rmonece independiente. 

El Estado ente el temor comunista arremete contra el porti-

do Comunista y sus huestes campesinos ose::;. i nondo o coptando o -

sus más sobresal ientcs 1 íderes. Y así controlando o posando 

a sus filas o buena po:"'te del movimiento rural. Dentro de -

los 09ruristos que formaron parte de los distintas políticas del 

Estado, tambi-'.!n Sl'.!' observaban variados posiciones ideol6gica-pa

l íticos en cuanta e la demando central: el reporto de tierras•. 

Pero di.!finitiva ni estas posiciones zigzcgueontes ni repre -

sión par porte d<.:d Estado hicieron posible que el movimiento CO!!!_ 

pe::;ino f1Jera sometido en su conjunte, por el contrario ello hizo 

•.-"En aluuros occ~ic:ncs l:;s aliccb:; rcprescntcbcn o se:tores rodicoles 00 lo pe 
queño b..irgtX!s!a, q._~ prop:.rdc<'C!:cn t..rc m..1or fvcr:a e irY..kpc-nffoncia al rn:ivT 
vimiento. Tal ero el coso ~ Míj ice en Michlxlcón; Tcje::lo en Verccruz; y cQ 
rriLo Puerto en '(ucotón. En otras eran políticos convencidos de los rece:' 
sidades de una refomu nqraria ... y veían en d EstOOo el sujeto encargodo ch 
llevarlo cdelonte (C6rdenos l ... (otro) rronipulodoro y oportunista, que bJs-
coOO utilizar el m:wimiento .• , p::iro olccnzor fuerzo política y escalar p.¡es
tos: Portcs Gil en Tmcul i::x:ic;. y G-:<lilln en 5-,, luh; Potosí". J. ffitonio P.on:!'"O 

.CP. Cit. 
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posible uno mayor copacidod de resistencia y copocldod de acción 

al no ver claro en el cumplimiento de lo demando de reparto de -

tierras. Así, el período que vo de la déCodc de los veinte e 

la primero mitad da lo5 treinta. se encontré preñado de una :::ons 

tente movilL:oción de mases del medio rural ;:roducto de la agud~ 

zocl6n de los contrcdicciones no resU•.!ltos oor los gobiernos er..~ 

nodos de lo rcvoluci6n y que los comprometía casi out.ométir:cm~n-

te o cumplirlos por mandato constitucioncl. La ~rinci.pcl de-

mando insatisfecho pera el comoesino y que ·;ro el eje que agluti._ 

nabo sus luches o:;ro· la oxrro¡:;iaci6n ~ctUundistc, resti~:1::16n -

y/o reporto de ti erres. Esto ora lo que hedo del nuevo Est~ 

do un ente hegemónico y pol í ticamcnte débil; pero a lo V!::!Z - tam

bién hay qur1 deJcrl~ c~cro -, •.=sta coyuntura no r3:pres.="!ntó paro 

ol movimiento }o definici6n de L'l10 pol f t ice indOpP.ndiente porque 

no tuvo uno líneo de acción c~,,~_,cto ¡:ior rart'ó! dL: los distintas 

orgcn i zoc i one:, ya mene i o nodos. 

En sjntesis, lo coractcri;:oción r;uc h:i..;c'"Tios del mo ... 1rniento 

en este período es lo siguiente: 

i) La conformación del campesinado r:.:irno clase no le ¡::ierrni. -

ti6 en e:so:.; múrnl=<ntos deterniincr e sus cm\.'.:jOS ¡ enp•riigos :~rinctp~ 

les. Estos es por que ubicaba ol hcccnd•::ido-tcrra-l:cnli::nte 

me su enemigo, pero ;10 c:l Est.cdo (HJ':' acc!::iabc '!·: :.•ireJir ni al 

obrera como su aliado inm•::c..liot0 en Je !vcho. 

ii) El mavimier.to c-cni¡:::t.:·si'lo ock;Pirí6 mayor c.or_,oc!.dcC de oc -

ci6n que el propio movimiento obr-:;ro µr;>ro no ~bstcnte político -

rnente ne :;.,; ,r .. l..Jntt:Ó en .lO mós m!nirc romp0r con \a.-.. c~i:ruct'Jro:. 

que se esteban corifcrm-::ri--!0 r-ii !':'UCh:J ;1'-'n·~s tomor cd poder. 

iii) Si los contiendes rurales prnvolc:ci•)ron, nos indico que 
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el Esto¿o aúr. ccrec!a de une cc¡::ocidc¿ de central eficiente y 

o¿ecuodc pero penar o sus desigr.los al sector ccrr•pesino. 

Estos elerrer:tos ser. sin dt:¿a los qce conformen lo ccnsecue~ 

te ¡::cl!tico ccrder.ista durante los aP:cs sigi.:ientes y que cr. mti -

cho fueror vc.lucrtc y lo bese del desarrollo pcrterior del co¡::i-

tolisrr.c ru:xiccrc .. Al respecto sólo me·ncionorerr.c.s lo qL'e a 

nLestro juicio y pro¡::6sitos de lo preser..te investigcci6n ccnsid~ 

rarrcs fundomertol. y rerr.itirerrcs er últimc instar.cía (ol loctor) 

a lo gran ccrtidcd de literatura que existe scl::rc este per!odc -

dd Grcl. Lázaro C6rdonoz. 

Le ccr:strucci6r. de un opcroto estatal que aglutinara o los 

di versos tcndenc ios po 1 {tices s\;r g idcs de- la rcvo luc i6n ne es to

bc, en definitiva, ccr.cluído a ¡:esor de: los esfuerzos constantes 

dt los gobiernes pc·srevolucionarios. Estas froccior.es no ce!!. 

ciliobon oún el tipo de pcliticcs o seguir y qce gcrantizaro su 

incipier.te hegemor.Io. Dentro de ellos existí.a el grupc rod.!._ 

cal laque l los je fes y rr,j 11 tares he chas er la revoluc i6r. y qL'e v~ 

nlor. de los clases pd:res: Cedilla, Mújica, •. ~·y C6rdenos) qLe 

pensaba or lo justicio hccia los clases pcl:res en lucho. Cun• 

pliá-ndoles s1,.s demcr.das m6s inmediatos y rr..:.jorondc sus ccr.dicio-

n.:-s de vida y de trabajo. Ero ur grupc fervier.terrente necio-

nclista y creyer.te del papel rector del Estado ~e-ro ne· pcr ello 

inmunes o los prevendcs y cc.r.or.j los pras:ios del sisterrc, 

Desde el mc-rre.rto cr qL'e los prece~tos cc-rstitucionales 

he 1: !ar. s idc ccr.st:mcdc~ al grupo radical mc1r. ter:. lo fér rec pres i6n 

paro dicho manc'cto e tal gro¿c qL·e el pro¡:io "jefe rn6ximo" tuvo 

qL·(> cr:rol::cr lo a¡::liccci6n d.zl Primer Plan Sexencl qL·e er. resurrc"n 

prc~ervc.l::c el csplritu ccnstitucior.clisto de orgcnizor y cor.solí 
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dor lo revoluci6n burguesa qui:! hablo triunfado desde el año de -

1917. Por lo tonto, es importante aclarar que el período ca!_ 

denista representó solamente la opliccción hasta sus últimos ca~ 

secuencias de dicho proyecto nocional is to - ostatisto y sin so -

lirse da los marcos de las relociones de producción copitolistos. 

C6rdenos al osumi r el poder desarrolle lo político sexe -

nol, que ero lo propia, y que representcbo un cambio al interior 

del aparato de gobierno en r~loci6n o los aspectos ocon6rnicos 

sociolcs del pois resumidos en los siguientes ospectos: interve!!_ 

clonisrno estatal en todos los ordenes nocion.oles, ejecutor lo r;_ 

formo ogrorlo, conformar la acción obrero en uno instancio sind_!.. 

cal que luchoro por sus revindicocioncs. desarrollar uno polí 

tico educativo e industriol acordes con el progreso de 1.-fé-

>Úco. Es decir, el proyecto cardcnisto reorgani t:ar el 

sistema nocional y no cambiarlo de rumbo. 

Consideremos que el gran mer\to de C6rdenos estuvo en lo d~ 
finici6n de sus decisiones conforme se fueron sucediendo los 

ocontecimlentos econ6mlcos. políticos o ::>ocloles m6s quo en ha -

ber apliccdo mec6nicamente el proyecto. O seo, opoy6 les mo

vimientos de mosos hoste donde lo tenía que hacer y sólo oqu~ 

llos que lo omeri tabon poro consolldor el sistema (por ejemplo, 

el apoyo irrestricto al movimiento petrolero en contraste con el 

de los electricistas), aprovecho los momentos coyu"tvroles poro 

definic los nocionolizaciones del p"!tr6lcc -y ferrocarriles, etc. 

En relación el problema agrorio el proyer:to del General era 

eliminar lo hcicienda precopitolistci que impedía lo libre mercon

tilizoci6n del producto y lo fuerzo de trabajo repartiendo lo -

t ierJ"O ol campes i.no; dar cumpl imien~o al mondo to consti tucicnal 
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del artículo 27 y ~evolver los armas al ccmpesino en aquellos 

cosos necesarios por lo f6rreo ll1cha Ce los hacendados-terrate

nientes y o su5 guardias blancos; y giror sabre el ejido consid~ 

r6ndolo oje central de la político agraria de su gob!erno. 

C6rdenos sabía que el conflicto principal estaba en el campo y -

si se proponía reorgoni=:or un Estado lleno de controdicci.ones, -

pues, tenía que resolver hoste donde fuero nocesorio el problema 

report iendo lo tier-ro realmente. 

"Los occionr;s cordeni$'tOs. como ::.e ve, se ·-1inculabon con 

los grandes movilizaciones de trabajadores {de lo ciudad y el 

campal al apoyarlos y dejarlas desarrollar. Esto es, creemos, 

lo que explico el por qué las clases trabajadoras obrera~ y com

pes i nos opoyon y se sien ten i dent i f i codos con las occ ione:J de 1 

presiden te Córdeno!i y terrni non por se,.. sometidos pos ter iormonte 

ol Estado ... ( l~)_ 

2.- Lo occión unificadora del movimie:'lto campesino por ei -

Estado: Creoci6n de la C.N.C. 

Con el total apoyo de los mosos trabajadoras, le pol!tica -

cordcnisto morcaba su suerte garontizóndose paro sí lo aplico 

ci6n do los reformas y propuestas que su gobierno plasmó en el -

Plan Sexenal. Habiendo logrado el consenso se conformo a la 

v~:-: ~l terre~o propicio poro lo lorf:o de unificoci6n de los trc

bojodores del -=ampo y lo ciudad por porte del Estado, ideo deso

rrol lada por Cárdenos desde su campoOo electoral y coortondo en 

definitivo. cualquier posibilidad inmediato de uno convergencia -

independie!"'te de los distintos movimientos que se escenificaban 

el país. 

Cárdenos dc~~rrollo su ideo de lo siguiente manero: la erg~ 
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nizoci6n y unificaci6n obrera la deja en monos de Vicente Lombo!:_ 

do Toledano y el Estado (por medio de Emilio Portes Gil y Groci.9_ 

no S6nche:z:) se encargaría de lo unificación campesino. Lo 

agudeza político del General era irnpresionantemcnte lógica y 

oca rde a los ne ces ido dos de 1 sis tema. Lombardo, por monde to 

del propio Cárdenas, es el i~ncorgado d•.? neutralizar al Partido'

Comunista con el objetivo orcciso de orrebctorlet. el control so

bre los grupos obreroz y pdncipolr.H:,ote del campo :idscrito5 a 

él. Un cosa sobr0::0! i.::nt.:; de esto se.: d::i en lu problcmútico -

de lo Laguna: aquí los obreros agrícolas aue lrabojobon -::n las -

fincas pedían mejores condiciones de trabajo y salarios o lo qu0 

C6rdcnos rcsponJe con lo t:)l.prop1ac10n de los tierras, mismos que 

reparte entre los jornaleros y estos zc ccnviertcn de un día pa

ro otro en campesinos-o¡ idotarios, perdiéndose el control polít!_ 

que ejercía el Partido Comunista con lo orgnni;:oción 

sindical. 

Con estos acciones a su ve2 Lombardo Toledano es atado por 

ol gobierno de Cárdenas el cnmcrcorlo solom• .. mte dentro de les te 

reas de lo orguni::oción obrera ye que aquél buscaba lograr uno -

fuerza político propio (su icieo de r::onformor el Partida Socioli.:!_ 

to debía basarse en lo convcri:_p:-ncio de los '3ectore5 obreros y -

campesinos y, obviamente el Estado no lo habría de permitir). 

Córdenos que comprendía usto se propone carwocor desde mediados -

de 1935 a un congreso de unifisoción campesina organizado ¡Jor el 

propio Estaco. t:l PNF es el encarqcdo en r.ts.:> momento de for

mular el plar"l de -::cci6n con lo=- -:;~gutent.:::..:. babeS: ( ló) 

a) Convocar lo creación de Ligas de Comunidades /1grorias 

por codo Estado. 
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bJ Convocar o coda LCA, como organismo central. 

el El PNR se encargarfa de crear el plan de dicho confeder~ 

ci6n y; 

d) Todos los dependencias deber6n dar facilidades pertinen

tes ooro tal tor~o. 

No obstante los inquietudes políticos de Vicente Lombardo -

Toledc.10 no cesaban y ya entrado el Congreso de unificaci6n obr~ 

(que abrió el camino o lo CT/,1) intenta convocar y unificar o 

lo Confodoraci6n de Trobaj ccJor-es de México al sector carnpP.sino. 

El presidente C6rdenas le contesta el 27 d•:: febrero dc-: 1936 "ce

lebro lo creoci6n del Congreso Obrero como roso inicie! hocio la 

orgoniz:cr:i6n totalitario del proletariado industrial ... Sin cm -

borgo, lo CTM debe abstenerse de i:onvocar al Congreso de campes..!_ 

nos. Por lo~ condlciones ospecicl..:s de fstos, el gobierno ... 

s~ ha considerado ... r!n el deber de pctr.:>cir,or organiza -

ción •.• La transformoci6n del régimen dcrnu·~st.ra producción 

ogrícolo, implica una r(!ponsobilidad directa del rógimen revolu· 

el onn r i o". { 1 7 J 

Así con lo conclusión de las toreas de unificación de la 

clasü obr~~rc, el Est.:;do mexicano r.::s monos de Lázaro Córdenos 

aboco e los toreas de organizocié:n de las clases rur=les. Po 

rn c:ila fue n•~c-::sori'.J, como al iri.cio se mencion6, en muchos 

sos ar~nc:r al campf.tsino contra los hac..:r1d0Cos retrogradas y 

trcnj·:ri")~ que c-::ir1trolabon grandes cxtr,nsicncs de bLi~na ti~rro 

ro.-1p~r con eso estructurt:i prccapitolista (en el ceso de los ha -

..'.•::!ndado~.) o bien '~"proo1or lo;, terrenos en rncnos de cgricultores 

e:..t·.~anjeros cmprendedore'.:> qu¿ no encajoban con lo político de 

corte, noc:io~oli:;ta de! r(:gimt:•n. Los coso5 históricos de los 
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repartos de lo Laguna, el Volle del Yaquí, Lombardío y Nuevo It~ 

lio son muestras del proceso do reformo agraria que desarrollo -

Cárdenos. 

Consecuentemente con tal apoyo del Estado o las movi 1 izcci~ 

nes campesinos, éstos fueron emprcndicr1dn el comino hacia s.u CO.!:_ 

porativi::oci6n y no es sino hasta el mes dB agosto de 1938, dos 

ciias después de la unificación obrero, que el Estado consolido -

el proceso de orgcnizaci6n del cornpeslnodo ol crear la C.U.C. 

(Confederoci6n Nacional Comoesinal por medio de uno A:.a111Ule::a No

cional de toda'3 los Ligo'.O de: 1.:cmunidades /\granas del ,:o[s (ta -

reo emprendido desde 1935). Esto orgon i =oc i6n rompe con todo 

posibilidad de fusl6n t~ntre los sectores pobres y desvío el movl_ 

miento rurol sobre lo~ causes estatales propias de la ~structura 

quo se configura o partir del período inmediato posterior. 

Podemos considt:!ror por lo tonto, cjuc lo C.N.C. nace del se

no de lo burguesía poro servir o lo propio buruuesfo; 111 Estado 

la utili::o poro llevar a cabo todo serie de reforme~. que favor!:. 

con el de~orrollo del capitalismo en la agricultura; y podemos -

decir que el papel que ha jugado ha sido el d0 frenar lo lvcho -

de clos~s en el campo. 

Lo C.t:.C. es lo organización rnós antigua y la m6!; numerosa 

(50 años de vicio y aproximadamente 20 millones de afiliados, se

g6n sus propi~s datos}, que forma parte del actual P.R.I., y por 

ende del propio gobierno; su función ha sido concretamente le de 

frenar los di·1cr::c:::; fcr.-no~ c¡uti la lucno de clases adopto en el 

ogro, {)oronti;:ondo el 6gil desarrollo d,-. los mccc.ni·~rnos d!'.: ~xpl~ 

toción del sistema capitalistc. 

Con lo político agraria cardenista, matizada por su cor6c -
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ter ¡:;opulisto, le C.N.C. comenzó o octuor, siendo ~us toreos más 

importcntcs: lo consolidoci6n y crecimiento de lo organización -

de los ajidotorios, óstos no podrían formar sindicctos ni acoge!:_ 

~;e o lo Ley Feder~l del Trabajo, -:;ino que quf.?doban sujeto:; al C,é. 

digo .Agrario (formo efici~ntc de for~::iLec<:!r ...;n dlos lo idcolo 

gla burguesa del régimen). 

Cuando el sexenio de Cárdenos llí.'gÓ o su fin, los dirigeri -

tes de lo C,N.C. ~".?enfroscaron en una lucha abi~rtamcntc persono -

lista por la obtcnc ión de altos carqos públicos y <~s así 

cerno inicia :;u vide polí'!:ico. 

Durante el periodo d•.: Manuel /wilc Camocho cabría destacar 

dos medidas de orc!!..>n s·.Jpcrcstructurci que se dictaron en su go -

bicrno y que irnpulsoron el desarrollo de lo propiedcd privado 

agrícola: El Decreto del ~5 de 8nero de 19·11, en donde .5e hacía 

válido lo r~'.!visi6n retroactivo de las tierras repartidas, medida 

que en lo próctico f::ivorecío o los grandes prcpietorios cgríco -

los :::rtvodos, recuperando tierras expropiadas o:i el sexenio cnt.::_ 

rior; lo 5'.'.!gunda r.lcdidc se refiere a las condiciones de inafect~ 

bilidad de hs ticrrcs dedicados o lo ~1cncd1,ría. o~cre tondo 

inolienoh!es 105 e)"tcncion~s de 300 hectóreos de los mejores 

tierra::. y ho..,ta 50,000 hect6recs de las peores dedicados o esa -

ccti•:idcd. Por ~-.·1 norte l::i C.U.C., r.:oincidi6 con estos ocuc.!:_ 

de'::., incluso con los mc-didas que impl1coron el retiro del cpa:,·o 

Gu~1crnornenlc! o e¡ idos colectiva:;. Asimi$ma siguió la polítl 

Ourontc ~1 fJeríodc ...ie Miguel 1\lem6n, la político agrario 

fu-:i de dcciúido .::;-rO)-'C el dcr.arrollo al capitolisrno en lo cgricu..!_ 

tu ro, o 1 ¡gua 1 r:¡ue ,\.., i la Ccmachc, os í CO'TlO de cnt rega i.ncondic i~ 
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nal al imperialismo nort<:?omericono {princip:::lmente). Madi f i-

cando Leyes coma en el coso del Artículo 27 Con~titucionol en 

en los apartados X, XIV y XV; y del Código Aororio 75, 76, 104, 

110, 115, 118 y 120. Por su porte lo C.N.C. ju~tific6 lo po

lítico agrario del PresiO~ntc da lo República, besando en su defe~ 

so en el argumento d<:? que M~x ico ero un po~ s feudal y que las r2.. 

formas o la Constitución eran un poso hacia adelante, o:is decir, 

hacia el capitalismo. Por lo cual deberían de ser considera -

dos como un gran avance, calificando el Presidente finalmente e~ 

un gran amigo de los campesinos {IV Congreso de lo C.N.C 29 -

de meya de 1947, siendo el Srio. Gral. Gabriel Lcyvo). 

A lo llegado de Adolfo L6pez Meteos o la Presidencia llamó 

a su política agrario la "Nuevo Etapa de lo Reforma Integral", -

con ellos~ penscbo convertir al campesino en proGuc'tor eficien

te y al misma tiempo en consumidor, impulsando con esto la econ~ 

mío de mercado. Dlnomizondo el reporto agrario; se modificó 

la legislación de colonización y creación de nuevos Centros de -

población cgr!colo y ejido!: se sus¡::iendi6 el reporto do títulos 

de inofectobilidod agrario (uno político populista). Pero 

sin embargo se desató una feroz persecuci6n en contra de los mo-

vimientos independientes. Es aquí donde lo C.N.C. comienza o 

entrar en corrupción yo que hubo varios fraudes en le cont:{!'si6n 

de tierras. 

Periodo de Gustavo Díoz Ordoz ( 1964-1970): duront!:! este se

xenio se repartió aproximadamente 20 millones de hectóreos de d_i:_ 

doso calidad, sin embargo lo cantidad fue mayor en comporaci6n o 

las hectóreos repartidos por los Gobiernos posteriores o la Rev~ 

lución Mexicano. Asimismo creó el Bance do Crédito Agrop.::icv~ 
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rlo y se desarrollaren importantes obras de infraestructura, les 

cuales favorecieron o los copitcli::;tas cgricol<Js pr1nciµalrnente. 

También en este período se empcz6 o acentuar lo políticoº:!.. 

tidemocr6tico de lo C.H.C. lo cual o menudo sostiene o dirigen-

tes corruptos e impopulares. Ocosionarido enfrentcmientos ar-

medos entre los camp~sino·:; disidentes de la misr.a argoni::oci6n, 

come fue el problema de los campesinos copreros en agosto de -

1967. Postoriormentt~ se consolido cc-mo lo mós grande organi-

::oci6n ccfT",pcsinc cebe ¿cs!.~ccr quu al fincJ. Ji:: ustc ~.,;..unio ,e 

C.N.C. propuso o lo condidotura de la Presidencia de la Repúbli-

ca al Lic. Lu.is Echcverria Alvórez, período que C!;tudiaremoz m6s 

adelante. 

3.- Acciones Compeo:.inos Independientes del Domiriio de la 

C.N.C.: 1940-1965. 

lo exponsi6n del d~sarrollo capitalista que /,~éxico empren-

di5 a partir c.!c lo d.2ccda de ios cuarenta porecíc ser que ::;e dió 

tropiezos ~!n todos ::;us ni..,.eles. Pero tal suposici6n no pr~ 

ced"!. El empuje de los conflictos campesinos y les luchos que 

ont~pusicron e dicho desarrollo - porque en ól no encontraban 

!;US demandas de apoyo y reparto de tic:-r::::::> - fueron irnportcrites 

y pujantes, a pco:or de lo mcdiatizaci6n gencralizrn:.l::: que impuso 

las occionr?"s campesinas en este oe-ríodo si bi··!n f'u•.!-ron 

gencralizcdns, notaron una constor1cio ·¡ fuerza tal que p.:,usieron 

e simbrar lo méconica estatal y o lo central oficial, rnostróndo

les desde esos momentos lo sinuosa que ~cría el comino por reco-

Eri términos genercles podemos df.'cir que el movimiento 

de lus ma$C3 pobres y dc:>pcscídos del ccn,po se descrroll6 en 
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morco de aislamiento, co!"\secuenternente. su i:-ifl1Jencío f1.J<! cuondo 

mós o nivel r~;_:¡ionol; r>?:pre$•~ritá un conflicto que o pe$cr de es

tar orgoni.zodo sociolfrlentc en sus lugore._, cfo ori'..:¡en, <::or~c:i6 en 

lo fundamental d"=' proyectos políticos, clb:rrn;ti•1as centre los -

occiones del Estcdo; repres:erit6 !;!'n Fin de cuentos, un movimiento 

cuolitotivorncnte dí5tinto '.Jl qve SP. escenifícobcJ en lo ciéccdo de 

los setentas {del que hablaremos después), pel"'o -:¡ue o :>u vez mo!!,_ 

tr6 lo decisiér. l pujcn~c que el campesino mexicano o presentado 

a lo lorgo de todo lo historia ogror io del país. 

En este período de inós de V<"~ i.nte nÍl(lS el Esl:":icio mantuvo el 

status ccon¿,mico-político o toda costo yo fuero controlando di

rectoment~ o lo!> grupos campesinos que representaban un poten

cial productivo, o bién, por medio de lo C.N.C. que mcdiotizobo, 

fundcmentolrnente, a los grupos de solicitantes de tierra. Es 

decir, que siendo un período oxpcn5i·10 de desarrollo lo priori

dad en el campo estebo situado en la prornoci6n d~ políticos de -

tipo ogdcolo rn6s que las agrarias; por ello el Estado se encor-

96 de lo instrumentación de acciones productivistas {obr-os de i!!_ 

fro~structuro: carreteros, presos, ccmunicoción, etc.; cpoyos 

crediticios y financieros; asesorías técrüccs, etc.) y lo -

C.N.C. de oqwéllos que mantuvieron ol ccmpesino solicitante con 

lo esperanzo de obtener U:"\ pedazo de tierra. 

Estas tendencias morcan, consecuen-t-i::-mcr.to, los tipos de lu

ch-:i quC' .:;e t;J5Cenificcn duronte el período: luchqs campes.if\os de 

tipo económico {par demandas crediticias, apoyo técnico, congel~ 

ci6n de créditos, prógromos o moquiriorio entre otros) y lo lucho 

por lo tierra que e pesar de todo scguío siendo lo demando' cen-

trol del campesinado nacional. Aqu ( mene ion aremos los rasgos 
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centrales de los principole-=;. rnavilL:::ociones {pues no es un obje

tivo general de nuestra 1nvestigoci6n) y el f"esult'odo que obtu

vieron según le político ql•e el Estocic impone en coda de 

ellos. 

o) Lo luho de Ruben Jaromillo contra lo corrupc16n el 

acaparamiento de io produc:ci6n ogrl'.colo campesino. Joromillo, 

ontiCJUO revolucionorio zopotisto y promotor del Ingenio Coopora

tivi~t.o-ejldcl Emilicno Zcipoto locolizodo en Zocotepec, t.'1or., ª!!. 

frente uno lucho i'nportcnte contra lo corrupción de lo odminis

tració:; :::icl lngen!c y luches co~trc los ccr::porcdores :!e e~ 

mo posteriormente veremos, 

En 1942 se agudizo el conflicto y se presento una lucha con 

junto entre obreros {que exigían mejore::. salarios) y ccmpüsinos 

cañeros (que exigían mejores precios) contra lo yo corrupto odm!_ 

nistrcc16n. El 9 de obr i 1 es tornado ol Ingenio ¡:-or el e J érc_i_ 

to y Joromi l lo se vn obligado a luchar desde afuero, Avilo Come-

cho dicta occiun~~ c.onlr·o io orgollt.:uc16n ej idai-obreru y contra 

el lidcr en 1943 (plan que pretendía asesinar o JcrornilloJ y c;uc 

culmino con la movilización de Rub~n v sv gc:nte tcmondc los 

mas y emprendiendo una guerri llo por l~l estado de More los. La 

lucho culmino en 19.<14 cuando ri!cibe un salvoconducto d~ amnistío 

del propio Avilo Camacho v que Jaro;nillv acepta. 

en corcvono hacia lo Cd., de ,1,1éxico oorri t!xiqirl•~ ol Pr'2'si

dente Alemán resolver sobro el problema del agua, pue5to que 

ocoporodo por los cgrtcultor1~s privados, esto ocurría en el oño 

de 1947. Lo cci:avono no llegó, c:l Estado ::;e interpuso con la 

promesa de resolver el asunto posteriormente. 



s 1 

e} En el Sur de Sonoro {Valles de Yoqui y Mayo} el Estado y 

los Controles CTM-CNC obstr•Jyen, descJe quo Avilo Camocho sube al 

poder, lo orgonizoci6n Bj idal-coler:tivo y que productivamente 

era eficiente. Desde 1941 se d1Jcreta lo corict•loci6"1 de cr6dl_ 

tos y se embarga toda lo maqui noria ogdcolo-ej idol. Tales -

maniobras promueven le rnovilL?.aci6n campesina do la región y por 

medio de lo Federación de Obreros y Ccmp-,~sinos d"21 Sur de Sonoro 

(creado -en 1935} so defíc>ndcn de los embates antiograristos y 9.!:_ 

neróndos·~ la creación <:fo lo Uni6n General de Obn:oros y Campesi-

nos de México (UC-00,1) -an dicha n:-gión de Sonora el año de 

1947, Dicha orgoni.::oci6n representó uno de las más importo~ 

tes da c•5ti:,, pPl'{odo en cuanto a la lucho por lo tierra. 

d) Lo UGQCl.t y la luche pcr lo tierra. Esto organizoci6n 

represent6 de los pcincipo!~s centrales camp,o;;-:>incs indepe!2_ 

dientes, siendo el rubro mós sobresoli~nte las rnovili:-::cciones 

por lo obt'<-'nr:1ón de la ti.-~rra víu inva~ión. !'loco r: nivel r,e

nerol en junic de 19·19 con \Jn nürncro important·~ de obreros y CC::.1_ 

pe:;inos y fu.::: comandado oor lo<.> lid~rt!S Jacinto Ló~ez y Ramón 

Doro:: os Polo;ni 110. En l'i~,Q e.s negado •d registro ante lo Sría. 

del Trabajo {gobierno dé MiQtJ0l Alernón), aband·::ir,_,mdola los gru-

pos obreros '/ transformándose prúct!.camcnte r::entrcl 100 

por ciento campesino y .;;nfilondo sus luchas hacia lo obt!':ncifir -

dt: la tierra. Le influencio de le UGQ(t,\ Tue amplie ounquc 

también regional no nacional, se extendió procticoment·~ por toda 

lo región del Pacífico de~de 8cj o Col i fornía y Sonoro hes to Col i 

En sintcsis ~e puede concluir que durante la década de lo~ 

c.uu;·enta t:: mov iin1 en to ccmpesino fue constante ¡ en auge, coman-
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dado prir.cipolmente por grupos de cornpesinos productores que se 

11ieron ofectodos por el giro en le político estatal de apoyo al 

sector e¡ idol; y consecuentemente los luchas so escenifican 

oqué l l.os rcgi onc~ que obse rvoban uno estructuro copi tal is to 

término-:. produi:tivos (Sur de Sonora, Lo Laguna, /,\ore los etc.). 

Por otro porte las controdiccione!'.i oen~rodas oor lo demando 

del reporto de tierro eran .:in t.órminos generales controladas por 

lo org:::nizaci6n oficial bojo la promesa y espercn;oo de pe-

sible reparto futuro, Sin er:1borgo, hubo importcntcs brotes -

de conflicto que r:onfluyeron en lo UGOC/,\ qu~ nace en junio de 

1949 comondoCG por 1 tder•1s como Jacinto L6pez. y Rom60. Danzo!; Po-

lamino. Oicr.o orgoniioción es lo cnccrgodo de cornandor las 

principales luchos por la obtcnci6r> de ur. PP.do::o df..' tierrc y que 

desde el momento en que negodo su regi-;tro legal on 1950, por 

Migoel Alemán, opero en lo ilegalidad. La influencie de lo 

UGOCt.-'. -:;1~ C:<"tendi6 desde el norte (Sonoro) del pc[s por toda .lo 

costo del Pacifico hasta Colimo. 
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CAPITULO 111 

a).- Acumulaci6n de Capital y Contradicciones en lo Agricultura 

Durante el Período Precedente 19.io - 1965. 

Co:no hemos visto con el inicio efectivo de la Reforma Agr~ 

ria, lo agricultura en Mé>dco s·:- dcsarroll6 muy peculiarmente, 

generando un matiz especial o la acumulación de copitol; desto

cando que el desarrollo d•d régimen capitalista de producci6n -

tiene como 16gico lo reprodL1Cc ión y volcrizocién de copi tal in

tegrando todos los ramos productivas en torno al ~ector indus

trial, eje rector del proceso de Acumulación de Capital. Y -

esto no es más que modal idcdes en que ol capital subordino el -

trabajo poro extraerle plu~vulor y valorizarlo. 

O sea, con la cplicación de la Reformo Agrario el pa!s se 

encuentra con vorio!1 formoo;;. de explotación y tenencia de lo tie 

rro, que por sí mismas cc.irocterizon a los productores que las -

trabajan. Una vez puesta -:n marcho la reformu dinamizo aún 

m6s lo intervención del Estado y paralalarnente se va conforman

do una estructuro sorc.ioL c~¡:1..;cli1co r· dependiente, en grado co~ 

sideroblc, de aquél, debido o que ~n muchos CO!.OS fue necesario 

i ncreme11 ter o apoyar invers i enes (en i nf raes t ruc tura ogr !colo) 

y créditos (refaccionorios o de ovio} de manero solcct.ivo y de~ 

igual; motivo por el cual se genero un ¡::.roce$o de cl.:>ncentrociór 
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de recursos productivos en zonas determinados del pois. Lo 

que o su vez incentivó o los grcl"\des propictorics o conseguir -

legal o ilegolment-1 les nvnvo-; tierras abiertos al cultiva o 

oquellos que elel,(oron s.v productividad por la cr:.•oción de lo in-

froestructuro necús.:iric. 

Semejante acción implico en sentido controrio que el Ec.to

do actuara (presionado o no ) sobre !:!l compeslnodo 8->;.propi6nd.;.

lo o dot611dolo en el mejor Je !oc. c:,::::,o~> dú t.;rr0nos !~oc'.'J prodv~ 

tivos o de escoso fertilidad qu..:,, ounodo e lo política restricti

vo de fínanciornlento y cr.:':dit.os quedó ol margen r!ro>l -:1'.:'Sa,.rollo 

que so impuJsobo y orilltzndolo '..:6lo o producir ¡:;,ero su outoccn

sumo o poro un mercado interno restringido por lo dcción estatal 

y consecuentemente- poro r•,oroducir saci.olmente su<.> relaciones 

sin lograr ocurnuloctén alguno pero ~u exponsi6n. Dicho proce-

so implicó uno gl'on concontroción d~ tierro::. y copitol, por un -

Iodo, y uno gradual poupcrización y pro!etacizcción dE:.i campesi

nado por otro lodo. 

Así, con la gron. coricontrociún d?.l svelo ·1 de los rccur.:>os 

productivos o:-r"1 unos cuoritas meno::. - opoyodos por el Estado - se 

defi.nic·ndo los condiciones de le producción copitolisto -

en el ogro ócl poís y cuyos coract~:r-ísticos ectón determinado!>, 

5obernos. por lo formo di: e:Kplotocién y porlicipac:i6n qvo geo

gr6f ¡ corni;?r.te es tob lec: e ~ L ca~ i to l y doro do como res u l torio r .;ir

mos pror:.ícs de ocumvloción f r...,;--,...::.Jvcc1ón de copítol; os! como 

formas p.-.-:uli.ores de e...-plotación de f"-ier:::c de trabojo y produc

tos ogrop~cuorlof .. 

En otro-:. polobro~, ol proceso de ccumuloci6n gei'<cro 

devenir cuotos de gcnoncio diferenciados, o partir da los for-
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mas variados en que el capital se distribuye territorialmente o 

su vez de la di ferenciaci6n en cuanto o los procesos producti -

vos impuh;abo; o seo, diferencias cm cuanto a lo composiciónº.!.:.. 

g6nic0 del capital que implican diferarites niveles de tecnifico

ci6n y productividad cnt re las r¡z-g ion~s; y di fe rene ios en lo r~ 

toci6n de capital según la oct.ividod agrícola o pecuaria elegi

do lo que determina uno .:Jifercnc:iacirSn de zonas productiv-:is ton 

desarrolladas como atrasados que el capitalismo genere. 

Por lo que podemos decir, qulit o::n lo década de los cuoren -

to, se lleva o cabo una político agrario altamente dinomi:zodo

ro de tipo copitolisto mediante la conalizaci6n importante de 

recursos hacia el sector de agricultores privados. En otros 

pal obras, el popel que el Es todo desempeño es de franco apoyo 

impulso o lo agricultura ernpre::.oricl (fundamentalmente export~ 

doro en este perlado), mediante incentivos o los inversionistas 

agrario-; (entre los que destocan lo exenci6n de impuestos, -

cr6ditos oportunos, osesorios técnicos, cte.,~ y creóndo empre

sas públicos de apoyo como: Fideicomisos, Asegu redo ras, !ns ti t~ 

cienes de Crédito, lnstituciones de Investigación Cienttfico, 

etc.; y complementoriarnentt:! a vstc l6gi-:n, r:onservondo un sec -

tor de ¡:.roduct.orcs no i::npitolistos (comunidades agrarias, ej id~ 

torios, verdaderos peaueños propietarios) que aseguraban lo 

tron::;ferencio de lo rc.nto del suelo hacia el Estado o acaparad~ 

res privados• y lo producci6n de oquellos productos {rn:::itorios -

• .- " •.• el hecho de que lo ~icultura se firqv~ ~ un rrcdio roturol q~ es lo 
tierro, íffl'.llico que se g::-~re lo rento 001 s1.X?lo. Esto rento constítvye '-" 
flujo Ce valor 00: lo ir.dustrio o lo ~riculturo, por lo q...,e se origino LnO -

"perversión" qve consiste en q~ lo raro cb pt.nto cbbe tributar volar o lo ~ 
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primos para lo industrio o alimentos b6sicos) fundamentales pe-

ra lo reproduce i6n del cap i to l 1 a f uor =::o de trabo jo 

la riada. 

A esto habría q~Je agregar que si la década de los cuaren

ta es el punto de arranque del desarrollo específicamente capi

talista da nuestro país, os también el punto inicicl del desa

rrollo de lo agricultura capitalista de su estructura 'JOCial 

de sus contradicciones de?- clase, porciuo prr~cisamBnh: s~· d<:!sl)rr?_ 

llon los relaciones mercantiles, la grcduol oroletorizcciór- -

del cornpcsinodo y se da ~1 crf)<::irni<:!nto de toda la infraestruct~ 

ro cgríccla que cxi!Jen los relaciones de producci6r capitali~ -

tos. Representa, por lo tonto, un orocoso de ccroctcr[sti -

ce;~ e.:d12rsivas ~~u desor;ollo no s6lo r..~1r lo formo ·~·n ciue 01 

ccpdol pen~tr6 €.r. lo ogricLlturo (om¡:::liactón cc.nstantc de la 

frontera agrícola CJ bien inversiones de cooital nrincipolm~1nt~ 

t!n lo creación de obres de infrc<~structurc hidrcúlica), sino -

tomt·ién por lo forme. <;•n c1u. se explotó '"°l <l:.robojo r1Jrol. 

Por <;·;c:rrplv t..·rtre 1940-1958, la ;:;;-educción r::gricc•lo C:L·e 

de!:..tin6 .::::1 mercado pc!"c del 53'~ ol 85.3'1 .. pc.r otrc ledo, lo po-

b 1 oc i6r. ""c.c·r•órri comen te oc ti va {PE/!) u rLianc pa~.ó c·r·. E 1 rni sn:c pr;-

r ( oCa, del 21.?'f, al 37.22'h. (IS). fv-:-,csi: CL•aciro u·tadistir:('"J # 11. 

nu e t1cso-:<:1 • Sir• rnC-..crg:., cxi ster n.eccr.isru.::s (jlJC: pem i h.n superar el prcblero de 
lo renta ccrt.. flujo~ vdor irdvstrio-cgric.ulturc y p:r.er lo reno o;;¡rícolo al -
SEcrvicio ¿r:-1 OCscrrollo inciuHrial. Tales rreco.r"\h:.tros son: l)la ccrrpctencio en lo 
predicción o;,¡r!colo cb ¡:xiíst:s en qoo la renta es rruy ba 1a; 2lla presencia irr¡:-or
tcnte re COTposinos pobre$ en lc.i oferta re granos l:á~icc~. pues la c.-.:plotación o 
la q~ es somtido este süetor 00 clase le, irrpide cbtener lo renta: 3)el estable 
cimiento de lo ogr•l-u.Ju<..tr'io". Hlcncc: f~ubia. r'esistff\CiO Carr-..esina y Explote= 
ción Hural en 1.'úxico, Ed. Ero. t..E!xico, 1987 r:bJ. J7, 
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Estci correspondencia entre lo producción ogrícola rnarcon

til y el crecimiento de le PEA fue 913nerondo el pl'"OC.'?SO de ocu

mvloci6n de copi tal de formo extensivo (basado en vno composi 

ci6n orgónico de copi tol boj o y consecuentemente lo apr"o,tiioci6n 

de plusvolor por lo vía absoluto) yo quQ el cr~~irnicnto del 

ogro se llevobo cabo por lo cmplioci6n de tierros que se 

obríort al cultivo, mós qwe por el uso <Jmpliodo de la maquino-

rio. 

También hoy que destocar que o partir de los años cuarenta 

se obre un período de omplioci6n de lo infroestructuro rural 

(carreteros, pre~os, transporte e~c.} y desarrollo de lo indu~ 

tria ligero, o seo, lo que se conoce como lo Sustitución de Im-

portocioncs. Lo producci6n industrial en el país, por su lo-

do, expedmient6 técnicclmente vno tronsfo;moc:i6n cvo:litotivo en 

estos décodos, lo industrio li.,tiano, por ejemplo, hasta 1950 r~ 

pr~sentobcJ el 71 .4% del total de lo producción rnonufoctvrero 

lo industr'lo pesoda repr'ese.ntabo yo el 25.5% en el rnisi,10 ocr!odo. 

Se puede deducir que este proceso exten:iivo va generando y 

consolidando lo formación de u:"lo clo:.oe definido de pralctor'ios, 

puesto que el capital vo dondo irnpulso ol dcsor'roll-::i indus-

trlol. A. su vez eso mismo troe como consecueiic i1:;1 que lo pro-

ducci6n de outoconsumo dismi.nuyo {~i en 19·10 estE? tipo de produE._ 

ci6n reor•~".:cntci:ioel J3.5% pcis.o en 20 c:ños o 22.5% y poro 1970 -

representaba ton ~ólo el 13.B'~). Esto tendenc:io ob~el"'vo uno 

constonte proletor i.::cici6n, s;emiproletar í ;;:-:;ic ión o 1 l?nomentc des

compeni.zoci6n de los sistemas p!"ccopitclistos de producción. 

Con todo esto en lo medida en que ~e vo de:;arrol londo lo 

agricultura, se requiero de nuevas pol!ticcs, paro el ovonce de 



58 

lo mismo. Es decir, que el E::;todo permitió el desarrollo 

del ccpitolismo en general, proporcion6ndoln nn particular ba-

ses sólidos en lo ogri:::ulturo. En otros polobros, el Estado, 

tuvo un rol determinante porque o~e9ur6 les condiciones de ropr~ 

ducci6n y volori:::oci6n del capital global. Ad, pude f incn-

ciar la creación de obro~ de infraestructura quu el ccrnpo requi-

rió como fueron lo::. obras Je irrigución, camino$, corr;::-teros, 

fomento agropecuario, crédltoé'>, etc., que sin dudo fueron fuen

tes de financiamiento que provinieron de los recursos obtenidos 

por los exportacic.nes de productos cgricola3. 

Con esto se compruebo que por sus efectos, la acción del 

E::.todo en materia de finonciomit:~nto de lo producci6n cgrícola, 

es ol mismo tiempo el producto necesario del desarrollo capita

lista 'I un factor de aceleroci6n del mismo. 

Por lo expuesto anteriormente podemos decir que el dezorro-

1 lo conlernpor6neo de la agricultura mexicana estó determinado 

por el proceso de ocumuloci6n de capitel, que desda fines de 

los años treinta se basa en la industriolizoci6n. Por lo 

que lo agricultura se ha subordinado o los necesidades de este 

proceso, '!o lo largo del mismo, la político económico implanta

do por cada período gubernamental ho tenido un papel fundame!!_ 

tal. Debido o lo anterior el Estado ha tenido uno occi6n im-

portante en ei dcsarroilo ogricoio de los regiones o través da 

los d1 Ferent~~s modalidades del ropcrto ogror.i.a 'i de: lo pol!tico 

de apoyo o la moderni;-:cción de lo 03riculturo. 

Por otro pcrte el avance del capitalismo en el agro influ-

y6 paro qua ..:m olgu.,c-:; i;;e~ctores de lo agricultura existiera uno 

r6p1do:i rri~derni?aci6n de los mi::mc!::;. Pero por ·~t:ro !::ido o lo 
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largo del proceso de ocumulcci6n el sector ccmpesinc ha propor

cionado gran porte de l".J fuerzo do trabajo o lo indusi:rio lo 

cual demuestro. los cuantiosos mi groe lonas rurclcs, hccio los -

e.entres urbanos•. 

La fol.to de clt-:':rnotivcs del campesino frente e la escasez 

de sus recursos los obliga o seguir ¡Jroduciendo productos poro 

subsistcnc i.o, Por lo que ol capitcl.ismo dcter(11in6 no s6lo 

el dcsorrctlo aartcola de corte copitol15to de ciertus regiones 

geogr6ficos del poís, sino q1Je este mismo ¡:ircccso tuvo como co~ 

sccucnc!.:;s ~-,~;per:ffica-: sobre et compcsincdo al osignorlc un es

pacio econ6mico como se acabe de señalar. mediante la limita 

ci6n de sus recursos, fundorncnt::ilrnanto ia tierra. 

El campesinado fue vbiccdo en ti-:;:rras morginolf!!'> que 

lor-i:z.o base trebo jo. En general hasta los años 

setenta, lo única político hccio el m8ncionocio campesinodo fue 

el reparto agrario que 

conducciont:'.3 de pr 1Jducci.ón. 

irnolu;6 una tronsformoci6n de 

La estructuro ~91·aria resultante es hetcrogénoo y 

trocla, es decir, c><.i':',toen distintcs formas de producción y hoy 

uno concentración de los 'Tledios d~ producción, d'21 progreso téc-

nico y del ingreso rural en menes ch~ un sector de agricultores -

capitalistas en controposici6n con una ogricuituro campesino de 

esco=-c.s ;i~.:::!~c-: -:!"-' rroduc:ci6n '!bojas niveles de proCucti'li.dod e 

i ngrcsos. 

".-Cfr. E. Astorgo Lira. t.brcodo de F-..:erza do~ Trcbojo Rural. Ed. Era. 1985. 
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A lo vez que el proceso de acumulación y reproducci6n de -

e epi to 1 vo i ntrnduc iendo desigualdades cado vez mayores entre -

los productores cgrícol~•s también llevo consigo lo transformo -

ci.Sn de algunos sector8s ~ntr".:" lo~ productore5; p:>r ~jemplo, al 
gunas unidades ccmpc:.inos p•Jedcn adoptar ciertas tecnologías e.e_ 

mo el uso de técnicos extranjeros, fertili;;:::mtes, y con esto o~ 

plior los cultivos con fine~:; comcr-.cioles y lograr ciertos nive

les de capitalización sin ccmbior su forma de producción: otro 

pita! pare logror una mejor ¡ r"~O)'Or rc¡:rodvcci6n y obviamente -

A lo yo descrito hoy ·~<Je C<::j•e'.".:Or qu~ un el r:om¡Jo /k3xicono 

también es frecu1:ntc el arrendamiento ü (;ontrcl de parcelas ca~ 

pcsinas por el copitol r::orner::1ol y productivo que modifico el -

concepto puro ccnstruido pera cc:r:lcr {'l tipo de cgricultura 

(concebido despu.:·s d·:. lo R~vclución M<.!xi·..:cno y pui:.:::;to en marche 

por lo R~formo !1srori:J); ·:.:stas distintas mudalidadc5 corccteri-

sobre un süctor empresarial ubicado princioalmente en las tio

rra$ del r.oro(~ste y norf·~ d-.:1 país. 

Como conc 1 u-:; i ón pare t}S le per ! oda ¡:;(,demos afirmo r que 

los años que siguieron o 19.HJ se J,=.finió claramente el desarro

llo del capitalismo 1.~n i:l campo: mi~.mc 1ue im¡::ulsobo lo gran e_:: 

clotor..ión rir¡,,..,~., '."rc--:r.:>•""::!:-r: u·~ ~·--::'::."~ ;::-.::.JJ::l..!..'~ (,.:, ;.;ut:-.;.Lc:-

lis to. Esta vía de "desarrollo agrícola'' tuv-:i un .Sxito consl 

derable en lo que se r•Jficre a la expansión de la producción 

cgrícolo tente para el consumo interno {relccionodo o alimentos 

y mo>:erins primas) como paro ""xportoción. 
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En formo paralelo, lo cgriculturo transfirió cont{nucmente 

montos importantes de recursos al r~sto di:? lo economía o -

través del mecanismo de los precios, el sistema bancario y el 

comercio exterior. 

Finalmente la mono de obr·o '3Xcedente ~n lo agricultura emi 

gró hacia los ciudades constituyendo una reserYo de trabajo que 

oyud6 o mantener en nivcic~ bajes lo::; salcrio::. industriales y a 

incrementar los ganancias del capital. 

Por otro par to continuó creciendo formo ·.:.ostenido el nú 

mero de ej idotorios y pequcflos propietarios cuyos parcelas 

!es permitían desorrol lorse como pequeños p:-od1Jctores capitoli~ 

tos; en el mcd!.o r-urol permanecieron bajos lo~ niv'}l>Js de ingr~ 

so y aumentó pragre$ivc1nente lo concentración de la riqueza. 

Por su portoe la fu~rza de trobaj o rrmor:tente to>n el campo no 

pudo encontrar oportunidades de trabajo remuneroti.vo en los 

otros sectores, por lo que se ogrov6 considerablemente el pro

blema del desempleo y subempleo rurales en -forma simu!t6neo o 

lo aporici6n de grandes núcleos marginados en los principales 

ciudades. 

tenido también importantes efectos sobre el sector externo de le 

economía. Es decir, atendiendo o las repercusiones econ6mi-

ces y políticas que tiene un 01Jmento considéroble del costo de 

la alimentoci6n, lo escasez interna se tuvo que compensar m~ 

diantc uno creciente e:<panción de las importocion-:s de climon

tos. Con esto decimos que lo demanda d,e. éstos tiene que 

tisfacersP. o cualquier ~asto, o de lo contrario =e pondrta 

peligro lo existencia mismo del sistema. 
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Es decir, existió una -::onccntroci6n de los do 

lo producción en la agricultura, lo que se vló ccomcañcda, du

rante el lapso comorendido entre 19·10-1965, ~or un incrt-mento 

relatlvament~ sostenido de lCJ ¡~roducci6n sectorial y permi-:..16 

la continuidod del sistema su conjunto. A pesar de s.us 

evidentes controdicci1Jn.n.s int-,:r~•os ~a >:•rtJt..iuccion agrícola de -

alimentos y materia~ primes fue casi suficicnt~. en lo casi t~ 

talidod de sus productos paro -::;at:i:-,face,. ta d11monda interna; 

también se generaron importantes exc~dc·nbJ~ en el 1.1~rcado extc!:_ 

no con algunos productos agr{co lo~ que pcrmi t ieron la coptaci6n 

creciente df" divisos µoro lo compro de insumos ~, o!::ro:::; bienes -

del exterior; lo cconom!o extrajo c'e la ogri.culturc, r~cvrsas -

netos que oos ibi litaro:i la ccumuLJc1ón oc (opi tal en otros sec-

tares; por último lo mano d0 obro µara las oct)vidades indus

triales y de servicios. 

Debido o todo la anteriur podemos afirmar qu8 el napel de 

le cgri<:ulturo mexicana en el descrrollo de la Acumulación de C~ 

pita!, es n~cescria ubicarlo dentro del .sistcmn capit~listo de -

producción y de lo r:l"Jrf:ir:i~::::.-::i!:r. Út.!l Estado Mexicano. Inicio!2_ 

do un proceso que do orif1cn por une oarte o une ;;::.oriculturo 

derna, técnicnrnentc bien equipado, y por otro parte una agricul

tura parcelario y ejidol atrosod".l y groduolment!lc do5c<:>pii:ali;:cdc. 

Hablando en otros términos ~:;te h€'cho, aunado o la copocl

dod del sector pal"'O utili::or insurnos y avonc-=-s técnicos, ~~{ c:nc 

la opr&ciabl~ flexibilidad de producir variados cultivos reflej9._ 

r-on ol predominio df'> un sistemo dinámico y moderno de producción 

agrl'::ola har.i6ndose notar que f..;c 

de lo ocumu!.::ci6n o ni•Jel nucior.ol. 

de las principales base~ 
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En sumo, le agricultura mc:i<iconc cumplió a partir de 1940 y 

has to lo década de los SP. tente con las funciones os ignodos poro -

permitir el crecimiento en lo econom(c en su conjunto durante r.1ós 

de 20 años. Es decir, lo cgricultura en México estuvo subord.i_ 

nado de 1?.10-1'165 •J los r'0Ce$idodcs de reproducción de co;:!.tc~ 

pr"incipolmente el sector industrial. Ad, el desarrollo del -

capitalismo y la constitución y ampliación dol mercado interno -

se efectuaron sobre lo base d(: lo absorción d13 lo producci6n ogr_!. 

colo (fundamentalmente campesino) y de lo fuerzn de trabajo proc~ 

dente de 1 campo. El nuevo proletario o semiproletario pasaron 

o obtener sus niveles de subsistencia de la vento de su fuerzo de 

trabaje dentro de un conjunLo amplie da ompr~sas ccpitolistos pr~ 

ductores choro de los bienes salarios, observándose o lo vez un -

desplome en la producción rural de auto consumo. 

De tal forma que de une economía precbni;"Ontarente agrícola y ru 

rol, el país se habfo transformado en buena rnedida en uno, funda

mentalmt:!nte, urbano e industrial. 

/,,;.-.oclo e '-".$LO la Lru11sf..:.rn1üció11 d0 lo Oosd productivo de io 

sociedad y de los relaciones de proc:iucción so encuadraban dentro 

de uno mayor monopolización de lo producci6n, uno amplio partici

pación del Estado como cmpr~sario capitalista sobre todo por e!. -

gran desarrollo del crédito. O seo, el Estado intervino en este 

procosa por medio de lo cc;;noli::-oción de inversión y el man~jo de 

instrumentos al servicio de lo 16gica del capital y de lo subordi_ 

noción de lo agricultura y de los campesinos a las necesidades de 

lo ocumuloc:ión. 

En otros polobra5, se trotaba de que el conjunto de los in~ 

t rumen tos de pal i t ice ccon6mico y su nuevo or ien tac ión, determin~ 
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ron que el Estodo Mexicano olconzoso un nivel de gesti6n y con 

trol sobre el proceso de ocumulaci6n do capital zuperior a le fo

se anterior y se beneficioro de este modo con la obundoncio dt.• .::-~ 

pi tal lnternocíonol de préstamo." 

Por lo que podemos odelontcr corno conclvs-ión qut! entre los 

años 60 y 70 existi6 vno oricntoción hacia el desarrollo lnte'l.-;;i,

"º del modo de producción capitalista {basado fundomQntolmente en 

la indu5trialización como yo si: ,•,t::n.::~::.no) . .,. uno c:recicntf:' intcgr~ 

ci6n a lo economío mundial con la cons.ccventv supeditcc16n o o::;vs 

tendencias generales. {como se :oodr-6 observar e l'.:Jí'cmontc en e 1 

cuadro estadístico fi 3 donde entre 60 y 70 el saldo de lo bolonzo 

ccmercial entre itT>portocioncs y cxporl:ociones ('5 t:1n todot. los 

años negativo, originondo uno dependeJ1cia mayor de tc Ecom.::im1o 

Mvndial). 

"'.- Ere h etopo óÚ llcrrO:..D "t.~ib;ro ~l(ic:ono" Q.Je sin d:.Jcb fue· ...n pcrkx:b sig-ii
ficotivo en la con!;Oli0.::ici6n 00 les relociones ropitoli!:otc:. ó::ntro oo¡ pais~ -
Did-.o ;....,riocb d! Ol.<ge / florecimiento evidc-nte llego a su og::>toniento cbricndo 
otro sig'Od::> por lo crisis cconé:rnico que oún hoy p::1:::lecar.os. 
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b) .- CRISIS AGRICOLA Y CRISIS DEL ESTADO EN MEX!CO 1965-1984. 

Observemos durante el período precedente que con la estruct~ 

ogroria que se conformó en el pals se generan f•Jertes centrad!_ 

cciono<:!:i que obstccul1zon ei proceso de acumulación del ingreso de 

México a lo fose inten'.:".iva de desarrollo. Dicho e!ótructura se 

coroctori:zó por lograr las necesidode':i óptimos y crecientes que -

exigío lo fase oxtensi'la de des.arrollo en cuanto a producción de 

alimentos y materias primos bcrctcs que pormitiüron mantener bojo 

el valor do lo fuerza de trabajo y ccnsccuentomente elevados los 

corrospondientes nivele~ de plus·-'olor obtenidos. 

Lo agricultura así cumplió en el período posado un doble pa

pel en cuanto al establecimiento de le tosa de 9ononcio: por un -

lodo, contribuye e frenar lo caído tendencia! de la tasa da gano!:!. 

cio por el hecho de montem~r uno bajo productividad (en relación 

o la campos ic i6n argón i ca de cap i to 1) ; y por otro l a<.lo e 1 sector 

ofreci6 producciones ma~ivos de f1Jerzo .de trabajo en busco de em

pleo representando un efecto contrario a la co[do d0 la toso dr.! -

ganancia al c:<istir vnc fu.;;rt·.::. t.~riJo:::nclo o la 'ooja de solario$. 

De tal suerte que lo empresa capitalista logre valorizar ::>u 

capital por diverso::> vías: produci•~ndo ¡-iroducto:, •:.-rportcblc~ qt:e 

les permitió apropiarse de porte d-:: la rento generado o nivel in-

ternocionol; nroduci"-"ndo .--1d":ivao:; r"'ntab!c":"> ¡:.::iro e~ r;H.;rco:fo int~!:_ 

no (como el caso dn los llamados insurrios agrícolas, trigo, !>argo, 

soya, ajonjolí, cortomo, et.e.); además d~ apoyarse en productores 

no copitclistos nora lo oroduccí6n dr= granes bá!:..:.co$ ( ccmpe!:iin,'.)Z

mini fundistos-e¡idatarios localizados en zonas tcrrµoraleras ), pues 



- 66 -

dichos cultivos se sometieron o precios definidos por el Estado -

no representando un incentivo alguno pera el agricultor ccpitalis 

ta. (l 9 ). Dichc: estructuro permiti6 por m6s de 20 años que e~ 
sector capítolisto soliera bi:m~ficicdo. 

Pero la din6rnico seguida por el capital i:;mo mexicano 

tr6 en eso estructuro agrario sus propios limite!3 y lo agudizo 

ci6n do le:;; contrad..:.cciones no ó;C do.::jorvr1 e~pt.!rcr .:.iemostrándonos 

que los procesos do dQsorrollo copitalistc no son eternos. Así, 

lo agricultura cap\ tal is to de exportación se e~frent6 a problemas 

de precios por saturaci6n del mercado mundial o biC>n pnr la susti_ 

tuci6r de cultivos agrícolas por productos sintéticos; por su PO!:_ 

te lo agricultura campesino mostró también 5u agotar.liento el ver

se superoda por lo creciente demando urbano de alimentos y por el 

olvido intencionado poro incf:"!ntivarlo y capitalizarla, (e3to trae 

como consecuencia que los agricultores con mayores rccursoz susti_ 

tuyeran lo pradur::ci6n de cultivos básicos o que no estuvieren bo

jo dicho control, por otros mós redituables), y mantener al menos 

sus raquítico$ rdveles de productividad; ocasionando una crisis -

de producción y alimentos b6sicos que según palabras de 1\rmondo -

0,:;;r t.r O /'t;:-prt:;:,t="nlé. lü UIUt::I tt.1 ., C.Íe la goli.ina de ~OS hUeVOS de 

oro.,.• 

lo grave ca[do de la produc.:i6n de granos ofect6 considera

bl-:men~c al conjunto de io econcin[c noc'.onol: lo tasa de creci 

miento de la producción a oartir de 1')65 reflejo claramente esto 

• .- A. Eortra" S. . .is oios de lucho ~iro" en Revisto Investigación Ecorónica #3 
t luc1m Epo::rJ LI W.1 1?77. 
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situación•, de un promedio del 4.41. anual de 1940-1965, se obser

vo uno reducción que poro el quinquenio 1965-1970, ropresent6 el 

1.2% anual y el 0.2% en el oeríodo 1971-1975. (Véase cuadro# 

y 51. Dlcho descenso se manifiesto e11 lo inccpociciad del sector 

poro sotisfoc~r desde entonces al marcado interno. A esto hoy 

que agregor que) ante lo impo~.ibilidod de satisfacer los ;iecesida

des nacionales fue ncc<!Scll·io reol1zar costo~as irnportociones de -

olimontos, como: el maí:::, trigo, fri1ol '!arroz {ver cuadro# S); 

de tal forma que los iniportcciones observadas en méxico entre 

1965-1974 se increm<:!ntó ;;n 20 veces al ;:eser de J.7 millc.nes de -

dólares o 763.3millones. 12 º). 

La agricultura pO$o a ser un lastre para el proceso de ocum~ 

laci6n yo que paso a rr::pre~>0ntor uno cor9a muy pesado qu~ tuvo 

que enfrentar el crecimiento industríal, implicando con ello 

fuerte controdicci6n poro el devenir del capitalismo mexi.cono: 

tenía que comprar coro y verdor borato. Por lo que se puede -

comprobar que si bien lo polílica de prc:cio!> de gorontío fue un -

aliciente pero la producci6n en lo etapa extonsi-.ra de desarrollo, 

la mismo político contribuyó o su ogotarnit'.m';.o y hace caer al sis

tema en uno contrcd.icci6n ol girar la d.in6mico hacia el incremen

to de 1 as co-:> tos de repr-:-:::Uccién de cap i t:::: l . 

... • - Ceo esto tendencia observaros que d..! 1967 se conienzo o irrportor pr-oductos b5-
sicos ante el crecimicnto del opcrato prcductivo que al exp::rdirse requería rro 
yor pro:.iucci6n chl CrJrO (en rrctcrics prirrcs y alirrcr.to~) c¡v.3 ente la irrposibi-:
llcbd del sector pare producirlas se tuvieron que irrportor. En e-ste misro año 
el Esto.:h trcnsfonm o lo antiguo Carpc¡"Uo d:! Exp::irtoción e lnµortaci6n de M;

:dc:i S.A. (C:'J,',(/,) ... ~I ccrVGt.rO, COTO re:..~sto ul 0..:c.:JÍH1i<.-.nto ó.:l sector ogri
cola. 
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Por lo tanto, le crisis agrícola de granos bósico'ú por l.a 

que atravieso México desde lo segunda rnitcd de los sesenta-:. - y que 

esto lejos de resolverse aún - e~ resultado de las contradiccio

nes gel"lerod-:Js por la formo de explotación corocterístlca de lo f~ 

se exten5i.''º de desor-rollo (basado •.H'l la producci6n dE> plu!ivalor 

absoluto' alargamiento d& lo jorncdo d·: trabajo y empic.o cor.sidc

rable de lo fuerzo de trabajo, porqt1fi la producr.ión doin1r.on':.e o -

de punte estuvo represcntcdc por cu i ti ve'~ d·-~ p lon'..oc i6n, corno el 

olgod6n, cof4, co1'0 de c::úccr, •!lc.l, y el decoimi<:!nto ciclir:c de 

los formas trodicionoir~s de prodt.1cci6n caract:eri:>ticcc:; élel ':"1"ctor

compesino (basados E~n lo c~.plotoci6n indirecto del captt:ol comer-

ciol y u~urcrc). Eéi C<::cir, que cntcndi1mos que las crisi:;- cap.!_ 

tolistos se presentan ol agotarse una forn10 dcterm1nodu d~ ·:;~1-:lc:-

toción del trabajo por el co¡:..i.tal. Per'.:i r.:i lo vt.•.:_ can-.:.idi..'romos 

que "los -.:risis constituyen en rigor etapas de- transición" o,uc 

obli'.JOn al capital ir ·~n busco de nuevas altt:rnativas de explo

tación del traboio qu~ rectifiquen y generan lo recu¡:,eroción de -

la acumulaci6n capitalista y, consecuentemente, morco el tr6n':i:.to 

hacia nut::=vos Forrr>Q'J r,., producción y opropiaci6n de pivsvolor. 

Poro lo agricultura •?sto se traduce •.?n lo necesidad de inc;r01nvn

tor lo capacidad de producci6n incorporando nuevos formas produc

tivas en detrimento del empleo de fue;zc dé.· trabajo e bien de nuc 

vos form-:ls de empleo de ic mismo. En otr·os palabras paro q:.ie 

el copitol ovance en 1a cgri.cultura s8- enfrento por un lodo o la 

necesidad .:!e t:!c"Jtr1J;r las formas campesinos de producción y por -

otro. de desorrol lor lo copocidor:l produr.i:ivo propio dei ~L.t;:.:r.:: -

{introducci6n de nuevas técnicos y mt.?todo<; cit::nUficos) que l& p~ 

sibil\t.e rwevornente poner el proceso de trabajo sobre los necesi-
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dades de valorl.z.oci6n. A dicho proceso' corresponde la intro-

ducci6n de las empresas tronsnaciono!i:-;s, la ganaderizoción de lo 

agricultura, td proce5o de ogroindustrializoci6n, la exponsi6n de 

los fraccionadoras urbanos, el auge pe'.:rol<:!r':l ,:ntre otrns. Ma.!:_ 

ca por lo tonto las tendencia·:; hacici lo fcse intf-.?nsi·10 de prociuc

ci6n caracterizado necesQriorncnt~. pcr ~l control directo del ca-

pitol prodtJctivo sobro lo5 so0.:ctor0s carnpe::>inos y lo conce"traci6n 

de lo tierra; a la ve;: ello rcpre':'.t!nto la tendoncic i-icr::in uno nu'..:.. 

Ante esto el Estado tí0'.i~C La DPr.:P.51dod de .-,nccu::or ·¡lo prom~ 

ver lo.s nueves oll·~rr1ct:1vcs de ocu:;1uloci6n tanto o nivel global -

como dn lo ogricultvru. Gajo esta l6oicc s.: plantea tijercer -

su control sobre prOC>-:!sOS productivos por ')50 •°?!.J qud en el 

periodo rcci8ntc las pol it:cos agrarias y ,,,_19rír::;)los que •.:-i Estado 

instrumento presentan continuidad y ruptura com0 '/Cremes m6s ode

lonti: y qur, ::ibr~ la nuev'1 fo~3e r~n las forma~; de i;+~netrcción del -

capital productivo [estatal f rr_i.vado) puro subo;dinor o los oro

ductores rurales. 

Dentro del período on:::ilizado {1965-198..t) poderr.os caracteri-

zar tres sexenios clav-:>s ·~neo lo r.:risis {Eche"•:>rrio <\!vare:!:, Ló-

pez Portillo y Do lo Mot.Jri::l Hurtccio) y que defirif:n la continuidad 

de l ~ 1'-'<:' hsb ! nn-ioc;. ....,,, rlrr i r '111A dP.sar ro 11.::.n s1., s nropues tas n 

proyectos dentro del marco de lo crisi'.5 ec::m6111ir.r..: y s0i::~cd {mo•1i-

miento composino) y los posibilidades de re:::;olv<~rlo. Pero pr~ 

sentan ruptura por los coractorí5tir.os específicos que le corras-

panden gobe rno r. 

Lo crisis agr!colo repreo:.enta también la cr-ié.ÍS del Estado -

que se generalizo por la demagogia empleado corno bandera sobre el 



70 

reporto de ticrros a través del período precedente. "Ya no 

hoy tierras que repartir y en lo sustancial yo no existe el lati

fundio" fueron polobros de Morberto Aguirrc Poloncores Jefe del -

Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni~oción (DAAC) en el Go

bierno de Gustavo Día:: Ordo=, renunciando asi al armo orincipol -

sobre control del ccmposinada. Con esto el Estado rnexicono se 

somete o una crisis de legitimidad, resultado de la política del 

fin del reparto agrario e in,pulso a la concentrcci6n de la u~rra 

que pr(~Senta en los gobiernos ont~.;; :)cñclados \.:Gnt1-

nuidadl. 

cienes oficicde5 puc~to que no ccntoban ccn un programo qul~ sust!_ 

tuyero la demando d+-} dotnción y res ti tuci6n rJo lo tierra, crisis 

de intl"onsigencío cfol Estado ont·~ tale~ demandes•. 

Por lo que podernos decir, qu~ en los .set.entes S€· prcs•-;nton -

los rasgo-:. de pórdido de lo outosuficiencio olirn0ntaria ~· ser·ics. 

limitacionas en el rubro de los ~xportocion•.Js ograrics (otroro 

fuente principal dD divisos que mantu'•O y di6 urmulso n lo ~xp-:1.,-

sión ind•Jstriol) tronsform6ndolo insiqnificant~. Ne se he-

ble de la incopccidod dfd sector de poder absorver le fuerzo df: -

trabajo d0splo:::odo por los procesos cor.:itolista~ rfo oenutroción -

y subordinación, etc. Pcr ello se dice que la polí t-,ico 

~ .- Lno de los corccteristico-:; fund:trF_.ntale::; de <e!:.te ~1riodo ( 1970-198.:), 
estó em-orc.:icb mntro e.le lo grcn. rrovili.zoci6n c~sino y qv~ ha sido ~h,1dic

da oe di verses f?Of'X'lr0'3 r interpretccicrie!: te5ricos} V en div'}>rsos Foros; ¡:or lo 
que en nuestro ceso ne e'.i cbjeto cb estudio el rrovimiento l..'Orp"..!Siro, pero es 
na:csa-io tf.'t"ler en cue.1to qw las diferentes c:cione!J ql>'.! ~! Estcd:l ho in~-.tru

mentncb estcn signodc;s por lo ~mont.'nCio ~l m:ncionoOO rrovirniento ccrrpe5íno. 
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tol del periodo precedente tuvo un car6cter cntiograristo {que ol 
gunos investigodores lo llaman de contra reformo cgrorio l. 

Con Luis Echeverrío Alvorez {LEA) y José López Portill.o 

( JLP) se troto de camb ior e 1 sentido de lo po 1 i ti ca ecor.ómi ce; hc

c ia el campo y se intenta reactivar el dinamismo de la agricultu

ra paro quo ésta pudiera seguir curnpLiundo neces:dodes de demundo 

interno y recupercr así lo auto:sufici<::;1v::io en olirnentos y rol hi~ 

t6rico en !?l M~rcodo de •~>~¡::ortoción. Importantes r.1C'l': JS de '..!:!_ 

versión en infroAstructura, créditos 'f .subsidio~; dif!ron lo pauto 

o dichos Gobiernos para oromovcr le produr:ción vio o.-goni::ación -

de los productore-:;. Lo ~t.lea central .:.lt1 toles c1cc1ore~ ténÍon 

como ob ¡et i.vo recupe ror ""! pape 1 que e 1 sr:·cto r hab (a i ugado en e 1 

posado reciente ·1 volver ~obre le senda del increfl\üfltG t;n la pro

ducci6n mJrooecuario ·~n s~n·~rr]l (·¡ de lo de r:1oterio5 primas y ol!_ 

mentas en lo particular por t.JZr)n~s obvios) y que se g:.'N:::rcrai efe~ 

tos positivos ':.'obre el cmpl•3o, • .. d ingreso y el consur..o. A.dem6s 

d~ posibilitar la porman~ncia dfd conit:al al interior si se logr9_ 

ba lo co~da de lo~ importGci.ones d0 bÓsicos. 

Pero sobr:imo~ que ·~stos politices ~st:Jtales no cumDlP-n con 

los objetivos Por·o ~o:-:; qL<l' flJ(:l'Qn propuesto:, n: }ogron les metas 

plo11teodcs 'fº que fueren inudecuacJos poro resolvor un problema 

que ere c.o;tructurol en el aaro y que para entrado la dócodr:i de 

los sesenta lo ...;risis :se hobí.a trod0cido an global, •.}S decir, a'Je 

el cgot.c1rniento d,: l:..:: f.~-.;,._. de:: d'.'.':;crr('1 lc) so pr~scnt•Jbc •.::n el 

tor industrial, o.iotor del proceso uc acur11uL:ici.:.n Cvron~e tr0«; af-
cadas atr6s. AOemós, de QUl! todo el apoyo c~.tc1tol en dichos -

sexenios se concentraron en ,,:;qucllcs ::anos trrJdicionolmente dese-

rrollodos (distritos de riego) y, por tonto, los verdaderos bene-
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ficiados de la inversión, los créditos, subsidios, etc., fueron -

lo$ productores de los áreas irrigadas, los que siguieron orien

t6ndose por la producción agrícola de exportación o de alto rent~ 

bilidod. Por ello conside;cm:i<:, que durante los gobiernos de 

LEA y JLP el sector agrop~cuorio recibe atención creciente (en 

cuanto o sujeto de pol1ticos económicas) con el pr·opósito d~ ha

cer volvor al sector sobre cauces d.;) aooyo paro libr-or le crisis, 

pero yo entrada ésto de manero global (ogotarnicntn de lo fes!~ ex

tensivo y limites de lo acumulaciór: ~n la industria) 01 campo po

so o otro tórmino '='" el perícdo gubL-•rncrn0;.,ntol -:;igui.::-ntc (1.'.iguol -

de lo t.~adrid Hurtado), de tal :::>u(!rte qua lo política cconórnico 

del actual régim~n se centra en to industrie (l laíT'~~'.J " reconver

sión industrial"), lo que indica c·n términos gcmer·ole::; un abando

no real sobre lo problemática del sector agropecuario; sin darse 

cuento que este "olvido'' puede ser celigro-:;o paro el buen funcic

ncmiento de la futuro alternotiva de de~crrollo Hacional. En 

otros tórmi.nos podemos observar que durante el corto P""ri0do de -

1982-1984 el impacto da ia pal I tic o económico sobre r.d sector 

ha gene redo transfon;r.:cior-es d~ fondo que conviden a oensar c-n un 

arreglo de la estructuro agraria y agrícola en t:d futuro inn'ledio

to. Es decir, la persistencia de la pérdida de la <Jutcsufi -

ciencia en olimonto.s básicos prevalece y m6s oún lo dierenciaci6n 

socio-ocon6rTJir:o de les div~rsos productores y sus niv0les de nrn-

duc-:-i6n oue~.to que el actual Pro~r:.ima rlacionol ti<.--' /-lim~ntac.i6n 

(PRGtlAL) sólo se ha establecido en el papel (o dif~rencia de los 

anteriores sexenios en que se destinaron recurso~ financieros 

-:::uont i o~os v í o cr¿d i to, svbs id ios o i nvo rs ión en ! os proyectos de 

colectivizoci6n y el Sistema Alimentorio t.loxicono {SAM}; hoy día 
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las repercusiones de la crisis emergido desde el oño de l9B2 no -

ha permitido al Estado finonciar y sostener al sector del ogro 

principalmente el temporalero) y mantener una político que tiende 

hacia lo reprivatizoci6n de los zonas dcsorrollodas o estratégi

cos del campo mexicano: lo vento de empresas poroestotoles, inge

nios azucareros y el intento de privatizar los distritos de riego 

todo fundamentado en lo postura actual cl-:i lo ellminoci6n de los -

subsidios que si en su momento cumplieron un popal eficaz choro -

representan un freno poro cuo lqu i e r pos ibi ti dad de sacar o l sist~ 

n10 de su crisi!; estructural. En el mismo tono se debe enten-

der las acciones estatales de liberi:?.oci6n del comercio exterior 

de productos ogro exportables, liberalización de precios y tarifas 

de agua, etc. 
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e).- ECHEVERRIA Y EL NUEVO PROYECTO DEL COLECTIVISMO 

EJIDAL (1970-1976). 

Al iniciar t::l pedodo pr•;sidcnciol de Luis Echeverrío Alvo

rez (LEA), el Estado se propone rcstableo;; el dinomi.smo dol se~ 

tor ante lo crítica situación agraria del país, que se observó ·· 

de~de mediados de la dócodo de los -.;csento estableci6ndosc line~ 

mientas y objetivos de politice agraria, con el fin de que el 

sector lograra satisfccer el crecimiento de lo demande interno y 

generar excedentes oxportable3 que o ~u ve= permitieren al copi

ta! industrial all<:!gcrs~ mant:Jé: crccit~nt0-:; cfo divi-:os C' i.""lcr•!m•~~ 

tor osi su copocidod de importoci6n. Con el lo se pretendía -

atenuar port~ de las causes d~_! los profundos desequilibrios y el 

mismo tiempo se buscaba enfrentar .:::1 conflicto social que se pr~ 

sentaba en el campo ya que lo insatisfocci6n de las neci:-sidades 

campes1nas ero creciente. E~ por tonto, que la política ech~ 

verrísto s•..> propone fortalecer rd sector ej idal, sin dc.>íar de 

otorgar qarant!o~ al sector orivndo; se intentaba concluir con -

la fose distributiva de lo tiúrra y r<:!conoccr institucionolmonte 

diversos formas d~ tenencia de la tierra nccesori~ pare el desa

rrollo capitalista f!n el campa. 

E.ch-:verría ante lo ponor6rr.ico que se le prcsent..S intento i~ 

Pulsar uno política de corte reformista con ol propósito de ha

cer salir al ooís del bache de la inminente crisis <;'!con6mico y -

sobre todo social. ?ademes ubicar tres grandes objetivos pr~ 

pues tos o saber: 

- Concluir <':On la fose distributivo de le tierra y fortalecer, -
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os!, el régimen de gcrcntlc del Estcdo.
121 

I. 

- Inictor propiamente una segundo fose de lo Reforma Agrario que 

impliccrc rn6s que nodo la organ1z:cci6n y le modern1zoción de -

los métodos tradicionales de producción rural. 122 }. 

- Uno político de apoyo a lo industrialización de los productos 

agrícolas (ogroindustria) que tendiera o abrir nueva!:> fuentes 

de empleo pare ::ortrarrcstor lu ogrovanlt! migración cornpo-ciu-

dad. 

Su r;royecto implicaba tJn amplio proceso para paliar lo cri

si::::. y donde ol Estado tendría que ¡ugar un papel din6mico den-

tro del siguiente desorrol lo del país. Es ciecir, el Estado, 

según la lógico do LEA, tenía que representar •.!l papel de empre-

serios capitalistas en el ogro. Así, como :~rimero occi6n el 

gobierno echevcrristo brinda un considerable apoyo al sector 

agrario con el propósito de que éste ternera nuevamente fuerza 

siguiera cumpliendo 1.os funciones anteriormente enco -

mendodas. En su primer año el apoyo financiero fue del orden 

de los 6,405 mill.ones de pesos (14.6 % mós que t:n el sexenio an

terior); se reali::on m6s de mil obras de infroest:uctura rurales 

(de ellos 712 son de rehabilitación de: distritos de riego) en z~ 

nos irrigables: Río Colorado, Río Yaqui, Colonias Yaquís, Región 

Lagunera, Alto Río Lerma, Volsequillo, entre otros; o;e destina

ron 14 m1llones oe pesos poro el deslinde de 6 millones de hect{i 

reos en los Estr.idos dr.:> Chih•..:ohua, G-ucrr2ro, ~lororit i' otros. 
1231~ 

En cuanto al apoyo o la producción se observo que se inere

rnenton las tierras sembrado!:. de algodón (512 mi 1 h·~~t.Jreas con -

un total de 1'886,000 pocos); lo cosecho de trigo asciende o 

190,000 mil toneladas para satisfar.or el 9íJ't d<;l -:onsur.ic intcr-
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no; lo siembro del maíz se elev6 ol orden de los 8 millo -

nes de hectóreos y su cosecho represent6 9'600,000 de tone

ladas. <24 ). Adem6s de que se creen centros de copocitoci6n -

campesino en Tomovlipos y Valle d'31 Carrizo, Sin., se creo lo D.!_ 

recci6n General de Extensión Agr!colo, dependiente del Departa

mento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). 

Durante el primer año de su Gobierno, LEA reporte m6s de 

dos millones de hectóreos beneficiando a 27, 347 fami 1 ias campes.!.. 

nos•; yo que el movimiento campesino empe::abo a conformarse orgé_ 

nicomente en movimiento ascendente cado vez m6s coordinado 

en algunos cosos definido políticamente, asimismo la crisis 

cial que se estaba dando en el campo no ero mós que el reflejo -

de la confrontoci6n del sector agroindustrial contra la economía 

campesina, el primero en proceso de expansi6n, y la segunda que 

trotobo de r:iontener su posesi6n directa sobre lo tierra. 

Pero lnicor un nuevo reporto agrario masivo cuestionaría en 

si le i:?xistencio de lo propiedad privado y los modalidades de 

enojcnaci6n de terrenos ejido les por parte del capital; por ello 

LEA busc6 uno alternativo poco exitosa que refuncionolizoro el -

reporto agrario, 6sta respuesto la encontr6 en el impulso o lo -

f!xplotoci6n ogropccuorlo del tr6pico húmedo (como fue el coso de 

• .- "La ofectacién del latifurdio Bosque~ Oiihl..Chuo, el 12 de abril de 1971, -
dcb100 o los constontl.!S brote:::. de in:;urgcrcia; lo afoctoci6n de Ln latifun
dio re la f011i lio Cbreg5n {en G..io)1TOS, $:)n.), representaron olglK'Os de los 
occ1oncs 001 rrovimiento carpcsiro y las cc<'lsocuentes resoluciones de LEA". -
Cecilia Wtiérrez et.al. "Ejid::> Colectivo,. Pevoluci6n Verde y Lt.dio re Cla
ses en el 5.Jr de ::onoro" Tesis Profesiorol F.E.' U-t.AM 1981, p6g. 186. 
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lo Chontolpa) poro lo cual se promovi6 su colonizaci6n. Aún -

osf, no bost6 con lo crcoci6n de nuevos centros de población 

eso región - que resultó ser bastante costoso- pues o lo largo -

fue necesario echar mono de tierras que estaban en posesión de -

grandes propietaricsp en ::enes donde lo' presión del movimiento -

campesino fuera yo incontenible, como fue el -:eso de Sinoloo y -

el Sur de Sonora•. Con la reconsidercción de lo político 

agraria, tradicional, se buscaba calmar la agitación rural, pero 

lo medioci6n del Estado lejos de lograr uno conciliación entre -

lo burguesía rural y los clo:::.cs e:vplotodos del ccmpG, generó ca!!_ 

tradiccioncs adicionales. 

Durante los primeros años se presentan invasiones de tie -

rros que son fuertemente reprimidos, ogrovondo lo crítico situa-

ci6n en el campo. Asi, al unirse estos problemas sociales 

con lo insuficiente producción agrícola, en 1973, se rc.::tifico la 

político agrario volviendo los ojos al "agrarismo Cordenisto" 

(aunque poniendo mayor énfasis en los tareas de organizaci6n qut..? 

en las propiamente redistributivas), el Estado se interesa nuev9_ 

mente en el ejido al que contemplo previa reorgonizoci6n de 

• .- En lo 7.cn:J del noroeste rmxiccro se confomo t.na estructuro netcrrente copi to 
lista en lo agricultura y OOnde la tierra est6 concentrocb en unos o;cntas -
rrcrc; ffO'"'ilics q·,~ i:,, . .,, ... , ....... m ~ los {TI1Jdi l los ne lo revolución, el<_! extronjeros 
y OC lo cntigoo oligcrquío ¡:x::rflristo). El rmvimiento rxrrpesino cscenifi_ 
C"""-do d.Jronte su P""S"rfocb hebra f""ci;.cso::b o los organizaciones oficiales qoo -
controlaban a l·.Js rrosc:s en el período precedente {G~ ,a:I CJM, '?te. J; p:>r lo 
que LEA propone en diciarbre de 1974, lo crwción del Pacto O:! 0c:r.po len V!_ 
llo cb Ocal,:x>, Ccdi.) con le firolic:bd r~ restablecer el ccotrol sobre el -
carpesirocb bojo "la .....nidod cbctrin:irio pro..3ranJtica de occi6n''. E."!dilsior. 
jueves 26 da dicicrrbre 00 1974. 
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funciones internos, como e:! instrumento de rehabi litoci6n de uno 

din6mico politice agrícola orientado preferentemente o la sotis

focci6n de la demande interno de alimentos. 

Es decir, se pretendía incentivar el 0 j ido paro que 6stc <je 

conformara en uno pequeño unidad productiva lo cual cubrirÍ.:l los 

huecos dejados por lo producción capitalista privada: El sector 

ejido! deberlo, entonces, cumplir coro <.!fíciencia y cconomí'.o los 

requerimientos necesarios pera levantar lo producción ogropecuo

rio operando de formo similar o lo empresa agricola dejando de -

lado lo dispcrsi6n en que se encontraba y esto solamente se po

ddo lograr mediante lo asignación de recursos econ6micos sufi-

cientes, osesorlo técnico y odministrotivo, etc. Todo obv iome.!:!_ 

to, proporcionado y controlado por el Estado con el objoto de s~ 

tisfocer los necesid:::idasdel capital en su conjunto. 

Se 1 i0er6 y se ompl io ron los recursos financie ros v í.a créd i.. 
to agrícola e hiportecorio. Reonim6ndose lo actividad económica 

notablemente en 1972, sobre todo o partir del segundo semestre, 

y la toso de crecimiento del PtB resultó ser mayor al 7% en tér-

mi nos reales. { ve6se cuadro # 6 y 7} . En ccmbio los octivid~ 

des agropecuarios registraron un crecimiento poco segnificot1vo 

(el rezago relativo, la escosa inversi6n público ejecutada duro~ 

te 1971 y los condiciones climáticos adversos y de lo falto de -

inversión privado contribuyeron o tal efecto); pero paro 1973 la 

persistente escasez de olimet"ttos a pesar de los importaciones, -

lo-; efectos de lo crisis mundial (que repercutió en los precios 

de bienes de importación) obligaron al Gobierno a la puesto en -

pr6ctico de uno político monetario restrictivo y de ~levoci6n 

del gasto público paro mantener en niveles óptimos los margenes 
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US\S 
CE U\ 

de repr~,'!tJt·t:i6n del capital y de la ganancia. 

NO íJHil 
li\BUOltC~ 

Pre:>e.nt6ndose con lo anterior en esto época estrangulamien

tos en el abastecimiento de productos básicos, particularmente -

en el sector agropecuario, que obedecian en gran rnedido al 

troimiento de lo inversión público en el campo d<Jrant•.:- el 

nio anterior. {ve6se cuadro 11 8). 

Paro poder instru:nentar los medido::; qlJe apoya:;en al proceso 

truncado de industriolio:cción, se consideraba n>:!Cesorio lo prom~ 

ci6n de pequeñas y medianos industrias en el campo, opoycr lo 

producci6n y comcrcioltzccián de los artesanías y reim;:iulsor los 

obras de infroestructurc rural•. 

Con lo promulgación de la Ley Federal de Reforma Agrario 

(LFRA) el régimen ech~verristo trotó de instrumentar su político 

de incremento en lo producción, lo inversi6n, eliminaci6n del i!]._ 

termediorismo, etr.:., -codo bojo la idea central de impulsar el e~ 

lectivismo corno polltica . ..,.. Con esto ideo no se trotaba de -

reproducir la idea Ccrdenisto como tal (-según pensar ion algunos) 

m6s que en la idea de la orgonizoci6n productivo del ejido, aho

ra el ejido pesario o ser uno "empresa" controlado por el Estado 

• .- Entre les progn:rros ·cb inversión ...e o::s.t.oco .~l Pragrcr.c ?:- trwer~iones Pú
blicos poro el 0.-..'.!Sorrollo Rural {PlDER), q.Je lrcluyó d:!scb p~ro cbros -
de riego y ¡:.erfarcci6n de ¡:.ozcs:, h:.!SLO lo con:::.lruc:;ién cb C(minos, escuela:;, 
centros de salud, cbl""Q!j re electri ficociór:, etc. 

•• .- La política agrario ch Echeverrío tuvo cbs cspectos furdarentoles: Por un 
la.:b la instn...rrentoción O:; lo LFPA se proponía estoblecer un criterio iegol 
dorch el ejido ¡::csd::o o representar el orgaiiscro central o nivel de lo pro
ducción o su vez ch rJl orgc;ro de rrardo (por el carácter que asure la k,r;m

blea Gaicrol de Ej icbtorics O...·nt.ro OC !o LFP . .b.); por otro locb se propcnio -
estc:bleeer un os~to fomol con lo prart.1lgaci6n 001 Plari t.bestro 00 OrCX'.ll"'li 
zoci6n y Ccpocitaci.ón COTpeSi1-..::i c.brdc ce estip.1lan los b:..ises poro lo or~nf 
zaci6n ·del productor COT~siro o trové~ d::l EstoOO. -
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y consecuentemente se observan los primeros sintamos de ovonzor 

hacia lo subordinaci6n real del trabajo campesino; por ello se -

creo lo Secretaría General de Orgonizocl6n y Fomento Ej idol 

{ trcns formado pos ter iormen te en Subsec retor ío de Organ i zoci 6n 

Desarrollo Econ6mico en el Gobierno de José L6pez Portillo) 

el propósito de impulsor los programas de producción, organlzo

ci6n y progromoci6n de los labores ej idales. 

Durante lo presentación de su plan de gobierno LEA, so pro

ponía colectivizar 11 mil ejidos de un total de 25 mil en el 

pols, pero al finalizar su rr.ondoto sólo estaban colectivizados -

cerco de 1, 500 ( y muchos solo en el papel). ( 25 ) _ 

Otro elemento de pal ítica que caroctlzo o su regimen fue la 

de incrementos en los precios de gorontlo, os!, o fines de 1973 

y nuevamente en 1974, se incrementan los precios de gorant!o de 

los productos ogricolos. Al aumentar los precios de goront !o 

éstos repe,.cutieron sobre los precios ol consumidor. En el -

tl"onscurso del tiempo, los precio!> de gorontio han observado 

compol"tomicnto variable en su oplicoci6n, lo que ho provocado 

que se tengan etapas bien definidas en relación ccn la produ 

ción ogricolo. {Ver cuadro 9. l y 9.2). 

Pcr lo que para f~ste período 70-76 lo político de precios -

muestro varias et opas; de 1970-1973, durante lo cual permanecen 

estables los precios nominales y o lo bojo en términos reales, -

te11dencio que se mantenía desde 1963, los cuales de acuerdo al -

Indice de precios de gorontio en conjunto se deterioraron 

15% respecto solorr.entt!, o precios de 1970; esto se trodujo en 

uno reducción del ingreso real de los productores y en debilita

miento d~ lo oroducción (iniciado en 1965) y que s~ monificst-: -
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en uno incapocidod de lo producción nacional paro abastecer los 

requerimientos internos, teniendo que recurrir a fuertes import~ 

clones, que desde entonces han estado creciendo. En 1971 

inician los importaciones masivos de trigo; en 1972 los de 

go, en 1973 las de maíz y en 1974 las de semillas y frutos olea-

ginosos. A este respecto las precios internacionales del 

maíz y sorgo poro este período fueron moyore!i a los de gorcntío, 

mientras que los del trigo y la sayo fueron inferiores. Esto 

lmplic6 que el consumo de los primeros productos se subsidiara -

mayor proporci6n, lo que propició un aumento en el gasto de -

lo Componía Nocional de Subsistencias Populares {CONASUPO) por -

la solido de divisas y el incremento en el monto de subsidios, 

con el consecuente desaliento en lo producci6n y la outom6tico -

suspensi6n de los exportaciones que se ven ion real izando. 

Por lo que se refiere o la político de comcrcializoci6n•, -

muy brevemente diremos que: el sistema de comercioliz.oción se C!2_ 

cuentro muy ligado o los precios de los productos agropecuarios, 

todo vez que mediante el rr.onejo de este instrumento se pueden 

controlar y imitar los accioner. de las políticos de precios en -

los 6rcos rurales y afectar tonto el ingreso de los productores 

no capitalistas como el precio final de sus productos. El 

proceso de comercialización se cont:rolo desde tl ucopio l rr.cne:jo 

f is leo de lo;. productos, has to su vento di recta o los consumido

res. Entre los principcles organismos oficiales que portici-

• .- La participoci6n del Estado en el rrercocb se expreso ce div~rsos fornes, en
tre los que se OOst.ocan: los ccnpros al productor, el olrroceraniento, el 
obcstccimicnto interno, la tronsfomoci6n ogroirdustriol, los rostros y rrer
codos, etc. 
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pon en el cor.trol del proceso de comerciolizcción agropecuario y 

forestal se encuentran: el sistema COtlASUPO, la Comisión Necio-

nal de lo Industrio Az.ucarera (hoy ir.te-grada o lo empresa hzúccr 

S.A.), 91 Instituto Mexicano del Café, Tabccos /.ledcanos, Lo Fo

restal FCL, Forestal Vicente Guerr..:?ro, Producto!> Forestales /i,cx..!:_ 

conos, entro otras. 

En síntesis la político d<:> LE1\ dentro del morca agrario 

agr{coJc ~e tradujo en: 

1 ).- Un proceso de copitalizcci6n representado por lo~ incremen

tos considercbl·~s dr.! r~-:ur~o':. hacic: el ::gro con <.:l propó.s.ito de 

hacerlos llegar a les sectores productivos prioritarios (sector 

ejido! y pequeños productores de materias prir.ios ogricolas y gr::_ 

nos b6s ices). 

2).- Se incrementan loz recurso5 crediticios y finoncioroz 

l izcndose o través de un sol·:i organismo {Bonrurol producto de lo 

fusión de las instituciones bancarios del sector). Por lo 

tonto, -se observa, mayores crédilo:'.; o lo agricultura y o lo gen:;: 

der ia. 

3).- RevltolL::oción del sector e1 idol cuyo objetivo implicaba i~ 

cremcntos en la productividad para que este nuevamenb~ a!:.osteci~ 

ro el mercado interior re cupe ro r copee idod de export~ 

ci6n. Dicho político se baso en el proyecto de colectiviza-

nos donde los condiciones materiales y humanas hiciorcn posiblP. 

el financiamiento del núcleo ejidcl colectivizado como empresa -

cgr-ícolo. 

Este último ~unto es el mós sobresaliente de lo política de 

LE,\ tanto por su ccntenido formal como por los resultados que 
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ocarr-eo. La colectivizaci6n irnpl ic.obo orgoni.:z:oei6n, formulo-

ci6n de una infrocstructuro mínimo eficiente. De. oqu { enten-

demos porque el proyecto de colectivlzoci6n estuvo erimorcodo de!!,.. 

tro de Leyes y Decretos: ~FRA, Ley de /..guas, Ley de Crédito. 

El objetivo central de dicho política eco incrementar lo 

producci6n bojo la osocicci6n de unidades campesinos productivos 

controlados por el E::;todo. Este controlada y centraliz.or!o 

las decisiones $Obre lo producci6n y comerciolizoci6n o su vez -

que proporcionaría los recursos finonciC!ros y técnicos. 

Poc otro porto el período EchC?vcrristo observ6 un importan

te incremento er1 los precl.o':i de garantía (por años invariables -

durante m6s de 10 oRos) con el prop6s L to de es t irnu lar lo produc

ción de granos b6~ leos fundom~ntolmente. 

No obstonte toles coroctedsticas centrc:d~~ del proyecto 

Echeverristo el sector presento en su desorrollo un rotundo fro

coso todo vez que: 

o).- A pesar de destinarse fuertes inversiones hacia el ogro, e.=_ 

tos fueron canoli:zodos principalmente o sectores oltomente 

productivos gcneróndo~e vna moyor concentroci6n de dichos -

recurso~ ohond6ndose el d6Fici.t de l.c producción og!colo. 

b) .- Con lo anterior medido se sigUG: manteniendo uno moyor capi

tolizoci6n da los ogricul'tores privados sin lograr, o pesar 

de ella lo soti'~fc:::c:.;n rle lo demando nocional. 

e).- Se provoco uno colectl-.r.izocíón selectivo ol concentror!:>i: le 

acción en zonas ejido les qvc garontizoran ornpl iornonte lo f'.!:. 

cuperoci6n de lo invertido. 

dL- Con la pol!tico de precios m6s. que generar- estímulo o lo o~ 

plloción de lo producci6n campesino se observo que los ben!_ 
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ficiorios de dicho occl6n fue el sector ogrfcola capitall!.

to, ya que el encontrar éste buenas condiclanes de precio -

de los grcnos b6sicos elevan lo superf icio cosechado da los 

mismo!;. 

Ante tal situación la política del período de 1970-76, no -

satisface los requerlmlcntos del capital r10ro su producción; 

continuo con lo importación crecient<! de grano:;; na logra calmar 

la explosivo situación del medio rur,"11, ? scc, Yr,5:·. Guo •f..!Vitali

zar al sector provoca el ascenso del movimiento campesi;•o obli-

gondo al régimen arqx,rtir lo tierra <:-n los últimos año::. pero, 

con lo aclorcci6n de que tal medido de reparto no afectó sustan

cialmente la gr".ln propiedad copitollsto. 
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d).- JOSE LOPEZ PORTILLO Y EL REGRESO DE LA POLITICA 

ANTIAGRAR!STA 1977-1982, 

La política gubernamental que L6pe:::. Port'illo ir--pul::;o en el 

agro nocional se avoco da manera inmediato a restablecer lo con

fianza de lo burguesía, perdido durante ol r~gimen ante-

rior. Tal acción se "ju:::otificobo" n partir de considerar como 

un fracaso total y rotundo la político de su antecesor y que, s~ 

gún el discurso oficial, habría ocasionado {sic) lo crisi~ econ.é_ 

mico y social a partir de 1976. "El régim~n de JLP envuelve -

lo situación agrario bojo el contexto de que lo cri~3l$ rural ero 

fwndamontolmente de producción; bas6ndose- en esto lo~ críticos -

burguesas entorno o ver en el f1acoso de la política de Echeve

rrío el "mol de todos los moles" ... {así) los únicos que produ

cen con eficiencia y ol to productividad son los empresa

rios". ( 2 é}. Se tenía por lo tonto, que pensar en producir y -

eliminar obviamente. -::v::lquier posibi lidod de r~ivind!c:Jr ocelo-

no<;. ccmpe~inas por lo tierra. Con esto peculiaridad dentro del 

panorama nocional JlP propone el programe de "Alianza poro lo 

Producción" que buscaba como propósito: llevar los niveles de 

producción internos y olvidarse de los problemas de lo tenecia -

de lo tierra•. 

• .- Tarbién hoy que OOstocar que lo político d:;i la "Alianza pero lo pro:Lcción", 
tiene caro miro principal socrificcr los intereses ch los trcbojodores al -
servicio de lo rmximi.zoci6n de los g:inorcics o:ipitolistos, yo que el cbjeti
vo príoritorío chl gobierno en este pericdo es el de recuperar la confianza 
de lo burgues!o en genero! y de su sector o;_irorio en pcrticvlor. Por ton.to, 
para legrar lo recuperoci6n 00 la confianza d;i lo burgU?SÍO ruroJ cbsoutori-
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Es decir, el país necesitaba producir y para ello se tenía 

que realizar uno alianza; ero imprescindible iguolor intereses -

de clcse en un fin único: producir para salir de lo crisis que -

habio generado el popu!ismo del sexenio posado. El estado Ló-

pez Portillisto definP., por L:i tanto, la función promotora hacia 

el sector y su pop~! de mediador y medictizador ente el conflic-

social. Existía lo necesidad de revertir los papeles y poscr 

de lo modalidad colectivista (que hable sembrado p6nico y desa

liento) o la reorgonizoci6n ¿el sector a través de los iniciatl-

\/OS de los agricultores privados. Evidentemente que ambos 

proyectos tenían un mismo fin: reorganizar el sector en cu con

junto, elevar su productividad y volverlo sobre los caminos d8 -

lo ocumuloci6n y revalorización del copitol. 

ambos proyectos eran ccmple tomen te distintos. 

Pero, a su vez 

As!, el estado L6pez Portillisto emprende acciones concili!:!_ 

torios con lo burgue~!a agraria !de Sonoro y Sinaloo) reciente-

mente afectado y dolido por la l6gico que caracterizó el período 

anterior.• lo Secretaría de lo Reformo Agrario (SRA)- con R~ 

jo lugo el frente- ofrece uno indemnización por los tierras 

propiodas y que estaban bojo amparo agrario; se acepta el ofrec..!. 

mi{.•nto y los oqrii::ul+:-r:irc:; "uft:octaoos" reciben 679 millones de P.! 

.zc dr6sticorente les tOTCS 00 tierro, e intensifico y genc.rolizo los resp;es 
tos represivas a las invosic:r.es de tierras. -

• .- En í'OVio1br-e de, 1976; uno ve<: expropiados sus tlerros, lo B.,.1rguesfo P9rorlo 
creo la Lhlé:n Aar!colo Nx!Cf"Ql (l..!A'1) µ;:ro exigir lo d:ivolvci6n inrod!oto 00 
los 36 mil hectóreos, ~ro el pcquete se le quedo o JLP. La UON entro (.'n -

contacto con el régirrcn en torró '/ acuerden lo indem.izoci6n; trcx:luciándose, 
por 1o tonto, en lJ('\',J COTpra rrós ro en t.lf1 cxpn::picci6n. 
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sos en pago {34,491 pesos nor Ha). Además de que se decreto 

lo no afectación de aquellas industrias (de5pepit:.::doras, empaca

doras, etc.), granjas (lecheras, porcinos, etc.) y obras de in

fraestructura creados por la iniciativo privada que fr!;tuvicran -

1 ocoli .z:cdos dtln tro de los i i nderos exprop iodo~; se es toblece un 

"convenio" (no puedo ser considerado convenio porque fue acorda

do unilateralmente, sin narticipoci6n de lo oorte campesina) 

diente el cual se determino el pego de 1 l mil lenes de pesos por 

los cultivos que estaban en pie el momento de lo ofcctaci6n, di

cho pago se realizori'.a mediante un descuento sobre lo primera e~ 

sccho levantado por el sector campesino beneficiado.• 

Si lo concilioci6n y lo vuelto o lo confianza sobre 1;1l sec

tor privado de lo agricultura fue un objetivo central de JLP, 

también lo fue su político de fin del reporto agrario o través -

de todo su período. Se tomo de nueva cuenta lo bcmdero de 

fin de lo etapa distributivo de la Reforma Agraria y do la post~ 

ro de que ahora el problema central dol agro lo pro-

ductividod. El reporto ha dejado de ser una occi6n del ~stado 

sólo "ha conducido o generar vicios como el rninifund.io improduc

tivo e ineficiente y por otro lado ya no hoy tierras que repnr--

ti r". Se instrumento, as!, una política abiertamente repres.!,. 

va sobr~ ~l movimiento rural y uno critico sist~mático a los 

gonizociones independientes surgidos a fines de le década. 

'.- klte estos o:::cic:nes el carpesino:lo recien c:bto::lo de la zcno H.oroeste 001 
País creo a fines de 1977 el Fc::ncb Conín 00 E¡ Jdos Colectivos cbl 5...:r W Sr 
nora y lo Co::ilici6n do Ejidos Colectivos, org:inismY.> que se contraponen o -
los cb::rotos señalochs logrorx:b qi...e se respct~ro lo cbtoda y qi.:e Xi se pega
ron los 11 millones 00 pesos scbre los cultivos en pie. Cfr. G.Jtiérrez, et -
el. ~- pp. 210--125. 
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El estado manifiesto no estor dispuesto a negociar - fuero 

de lo legalidad z¿?~- ni p~rmitir6 más acciones de presión: lo -

invasión de ticrros se considero delito federal y por ello cond~ 

noble.• En otros palabras la pol!tico de represión debe de -

como uno acción coyuntural del régimen en cuestión sino 

como porte mismo de lo estructura po11tico del Gobif.<rno de JLP -

contra los organismos y líderes independientes. 

L6pez Portillo lanzo como político econ6mico el incremento 

al go!;tO público en el renglón agrícola, el ob1etivo e1-o reorga

nizarlo y copacitcrlo poro dicho fin.•• En esencia no se ro~ 

pe con la base jurídica desarrollado por Eche11err10, es decir, -

se apoyo en lo LFRA, en el Plan Maestro de Organización y Copoc.!_ 

taci6n Campesino, en lo S.R.A., Bonrurol, etc., poro instrumen-

tor $US programas de reorgonizoci6n. En el prir.ier oño de 

sexenio se crean los Distritos de Temporal y Uniones de Ejidos en 

el po!s: el Gobierno recién surgido no se antepone abiertamente 

o los aj idos colectlvos creados, simplemente se dejo de hablar -

del colectivo apoy6ndose ellos poro fomentar lo produc-

ci6n. Sin embargo, el aumento en el gasto público que se r::a-

• .- Lo lucho por lo tierra sigui6 sierdo la OOroncb principal del rrovimi.;nto sin 
querer decir q~ fu.."' lu úrüco: Le lL'::h.:: ~r prlJ'<:ios y ~..alorios, rmjores ccn
dicioncs de vida y trcb:ijo, µ:ir la durocrocia cb los rodeos OJrorios, cen
tro lo corrupción ~en sin duda otra:; t:::nto-; accia'l>:os presentes hoste lo oc
tuolicbd. cfr. B. P.ubio op. cit. R. P.cbles co. cit. A. Eortra. op. cit. 

• "'.- En 1977 con el surgimiento del Plcn tbcic:n::li f<9ropccvorlo se planteo la Pe
hobi li toción de los distritos de riego, incr~ntos en los precios de g:ircn 
t{o Y uro p::illtico de incr-arentos reales en los créditos 001 orden de 11.5%'. 
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noliz6 sobre el campo provoc6 efectos paco satisfactorios en los 

indices de producci6n. En 1978 el Estado anunci.o que el país 

hablo logrado lo cosecho de rnotz m6s alto de lo historia, pero, 

triste reolidod pues sólo se recuperaba 

nes m6ximos logrados en 1971. 

dicho año los volúme-

Había que organizar y copacitor paro producir, poro progre-

eficientemente los actividades, etc. Entonces se combino 

la política de "Alianza para lo Producci6n" con el "Plan Maestro" 

y se fusionan los Secretorios de Agricultura y Ganodorío le 

de Recur-::;os Hidrcúlicos paro formar lo de Agricultura y Recursos 

Hidroúlicos (SARH). En otros palabras, se trota de ejecutor -

toreos b6sicos de reorgonizoci6n donde el Estado seguirte cum-

p 1 iéndo una func i6n de empresario agr leo la. La lógico formal 

de tal polltico no se qued6 en el papel, JLP verdaderamente lle-

cabo los prhn<:?ros años de su régimen dicha di-

nómica. As!, quién elaboraba y realizaba los programas pro-

ductivistos era el Estado, quién controlaba lo comercioli:zaci6n 

era el mismo, etc. 

S! el Estado hablo incrementado el gasto hacia el sector, -

entonces, tenlo que garantizarse lo r~.::uperaci6n de lo in-

vertido. Por ejemplo, la distribución de créditos hacia el -

sector ej i.dol se conolizcr6n vrc Bonrural que era qulén o su vez 

programaba lo producci6n apoyado por lo SARH y SRA {lo primero -

ovalaba técnicamente y asesoraba la producción campesina y lo 52_ 

gundo daba legal ida el a lo occi6n). Quién administraba lo pr~ 

ducci6n ero Banrural yo que también programaba los volúmenes de 

la cosecha poro ser levantado y éste o su ·1e:::: !o =om~rciol i::::aba 

vía Conos upo. Solamente cuondo lo capocidod de almacenomien-
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to llcgcbo a sus limites m6ximos Ganrurcl autorizaba lo comerc.io

lizaci6n libre paro el campe5ino. 

Mós aún con la promoc ién de lo segundo etapa de lo organiza

ción rural {lo primero fue la c;uo LEA doc;crrollo ~n su pt;ríodo}, 

el Estado antepone le erección de la::; Uniones del E J ido que te 

níon por objetivo 'Jn mayor control del campesino, uno acci6n de! -

crear nuevas fuentes de trabajo - poro evitar la ogrovontQ emigr~ 

ci6n o los ciudodc::; -, odern6s, d.-. la lJ,-,i6n d11 Ejidos ::>~ d....irivodo 

mayor: cspecializoci6n del trobc.ijo rural, '-'~ºde maquinaria, eré-

ditc5, control del producto comfll'.!Sino, '!te. E 1 g ir- e de codo -

Unión que se form6 tcrnb~.:~n fu~! 0::.t.cbls-cido ;~or ~1 Lunco. 

Por lo que toco o lo pol [tico d~ precios de garantía el rég_!. 

men dicto un decreto en mayo de 1917 de calendario paro lo fijo-

ci6n de los precios de garantía. Con lo ideo de elevar lo pr~ 

ducción pero si observamos el c'Jcdro corrc:spondicnto {9.1 y 9.2) 

se destoca que entre los años de 1976 a 1979 los precios presen

ten uno caído brusc-=. del crden de las 19.8~ reales <:in 1979 rospo.::_ 

to al año de 1975 '/ del 5.8':'. ri::t:.p..:.cto u 1970. Sin dudo que el 

proceso devoluatorio de mediados de 1976 contribuyó a este sib.Ja

ci6n aunado al incremento •:!n lo~ co~tos de producción. Por -

lo quo se presentó un constante deterioro de los precio-:::. y la de

presión de los ingresos de lo::; trabajadores rural-:-'.>. 

El sexenio de JLP ( 1977-1982} se planteó COMO objetivo cen-

trol dentro de su riolíf:i('"c ~~:::né.-ri-c.:; al <:.ur11¡ .. H.1, ~u recuperación de 

lo autosuficiencia alimentario, a pesar de la fuerte corrie11te e~ 

presariol {COPARt.IEX) rive s.e rmnifostcbo por lo lógico de los vento-

jos compc.:rotivos. Dicho presión se mantuvo durcnte los prime-

ros años del Gobierno y en términos generales se oplic6; JLP mis-



91 

mo, anunciaba en su Informe de Gobierno que si solía m6s ba

roto comprar aronos bó5icos que producirlos entonces osi 

ha río. Pero,obvi.omentc, no podemos exog~rar al decir que 

fue lo tónico, pues, sobemos de lo importancia que reviste uno m.::_ 

ta de autosuficiencia poro un Estado capitalista soriarncnte dete

riorado en lo econ6mico, político y m6s aún en lo social.• Es 

decir, que el con f 1 icto scc io 1 seg u [a renresentondo un problema -

de gran envergadura y légicarr;nh~ ro ".:IJ podía dejar de inyectarle esti_ 

mulos e>conómicos; la mic;rociéin, el dcscm;::d~o. l(; d·~snutríci6n ere 

ciente y la miseria son importantes de r:ontrolor. 

Si desde 1977, ~l régimen da otonci6n o superar lo crisis 

través de los recursos obtenidos por el petr6leo, desde 1980 lo -

atención dcd Estado se diri~i6 hocio el sector cgrcpecuorio paro 

impulsor la producción de alimentos y producto~ ~ .. ~$1COS, enmarca

dos dentro del conocido Sistema Alimentcrío Mo)(icano {SM.\J ... lo 

proposición central del 5AM fue lo de alconz<:"Jr lo autosuficiencia 

de alimentos, tonto agropc;cuor ios como pesqueros, port iendo de -

dos premisos: 

• .- "rodio cuesticn:::i lo rreto de lo outosuficicncio alirrentorio. Es ~vidente que 
e los ccrrpesinos subaTpleodo-..;, core:-itcs de crédito y recursos, torbién les -
conviene la orpliaci6o 00 las linros ch crédito e inversicnes en cbrcs de in 
froc:::::tructu!"'O pa~.; Ir: pr~ucd6n ~ grono5", Luiso Paré. "La Político Jqr; 
pecuario 1976-1982". G..odcn'\C'.15 Politices lt33 ~· 82. p. 61. 

.... - Pare fo=ilítcrlc el Estcdo ter.o lo de-cisión re trcrisforir recursc::s del PJa:R 
hacia los Estcx::kis a trov~s del Ccnvenio Lhico de Co:irdinacié..-1 (0.C). 
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- que los divisos generados por lo exportación del petróleo perm.!._ 

tiara lo ümp1iaci6n de la base productivo y el mercado interno. 

- que el E'.;todo asumiera lo decisión de compartir riesgos que CO!!_ 

llevo al sector hacia una eficiente producción•. 

El Sistema Alimentario /..foxicono fue un programa de apoyo y -

adecuación o los n•:?cesidodes del -=cpitoli~rno contcmporÓn'3o en el 

ogro mexicano que buscaba integrar aún mós al campesinado de sub

sistencia al mercado y subordinarlo o los mecanismos de explota-

ci6n del i:opi tal estatal. También expreso lo necesidad dicho -

capitalismo mexicano, de abaratar los productos necesarios para -

la subsistencia de le fuerza de trabajo. El SAM pretendió fi-

jor lo mono de obro rural o la tierra, la ampliaci6n del mercado 

interno vía creación de empleos y reconstruir lo base social del 

Es todo entre los campesinos, 

Al no tocar e lo burguesía agrario de las zonas de riego, el 

SAM n.:> cuc5tioncba poro nado lo desigual repartici6n del copita!, 

de lo maquinaria, de los tierras de riego, ni lo correlación de -

fuerzas políticos en el campo, entretanto se planteaban medidos -

• .- .Ante lo pr iorick:d otorgada al problero alirrentario se estobleci6 lograr la ~ 
tosufidencia en rraíz y frijol poro 1982, y olconzorla 01 los daros productos 
b6sicos deficitarios en 1985. En el subsectar t:Jgrícolo el cbjetivo central -
de lo ~trotcgic b c:xti~u,5 d m:.íz, no sólo por su urportoncio en lo die
to ~ le pchlociÓf'\ en su ccnjunto, sino por que ocknós constituye el cultivo 
fund:Tr.enl:..:-i! 00 lo agricultura carpcsirx:i. k:5arós la estroto;;¡io se dirigió o -
incrcrrentor la prod.Jcción de arroz, frijol y trigo. Respecto a Oleaginosas -
se plcnte6 que d:x:b el enome dlronisrro 00 lo dem:ncb de lo industria de cli
rrentos bolcr.cco::bs, ero necesario itrporto:Jrlos; pero ello se fomul6 vn in:::re
rronto en :¡u producci6n d:> tal forno que lo outosufiencia en este rubra se lo
graría en el rrediCf'lO plazo. Lo b::ise pri.tro~ial de este cbjetivc fue lo estro 
tegia 00 generar nnyor octividod productiva en la:; 6reas ch tarporol. -
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que impulsct:cn la libre penetración del capital eri el campo, ol -

plantear lo posibi 1 idod de osociaci6n entre los p8queños propie

tarios y ej idotarios, donde obviamente los propietarios pondr!on 

el capital, lo maqui noria etc., y los ej idotorios sus parcelas y 

su trabajo, lo que conllevaría o la legitimio:ocfén de lo rento de -

los terrenos cjidoles a lo desposesi6n simulada de los medios de 

producción de los campesinos mediante i:il control del proceso pr~ 

ductivo. 

Pese o los incrementos nominales progresivos de precios de 

garantía que se otorg..:;ron durante la ·~stral:e9io del S~/.I er-tre -

1980 y 1982, se observo (con expedición de 1981} uno ccída ::;ign!_ 

ficotivo en los precios en término:; reales de 12.3% respecto o -

1970, lo cuol deterioró aún m6s el nivel de ingreso$ de los pro

ductores no copitolistos a los que se les ha delegado su produc-

ci6n. Los argumentos !:>in prccedanlas que se logroron ea lo -

producción, se debieron principalmente ol buen clima que preva!~ 

ció en estos años y al opoyo que se brindó o lo ;:reducción vía -

cr~ditos e insumos. 

En d !o pol!tico agraria de JLP tiene bastante similitud -

con la polí t ice agrario post-cordenisto O lomado también de con

trarreforma) que consistía en darle rreferencio al sector empre

sarial exportador, ademós de conceder o lo burgucs[o nuevos per~ 

poctivos de e.xponsi6n. 

es el darle impulse e lo osocioci6n do ej idotcrios y empresarios 

que el fondo lo planteaba la "Alianza poro la Producción" y -

que se consolido con las disposiciones del SAM, oero sobre todo 

con lo Ley de Fomento Agropecuario (LFAJ. Este planteamiento 

responde a los intereses de lo bur .. uesía agrario que hcbia exig!_ 

do constonte~ente el cese definitivo del• r~pcrto agrario, odem6s 
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de que so proponen los víos pare el control del capital privado en 

el sector ej idol o través del enoj cnamiento del proceso producti

vo; eo; decir, siempre se prornavi6 lo osociaci6n del capital priva

do con campes in os le j idotar los o comuneros), dond~ los empre sor ios 

proporcionan el capital y los campesino!; aportan sus tierras y su 

trabajo. Ello pr6cticcmenta significo que habría una tronsfo•-

moci6n de los campesinos en asalariados on su propio parcela pero 

con la aporicncio de socios y, por tanto, seron gradualmente 

lodos en su capacidad de nogociaci6n tonto como campesinos como en 

cuanto a asalariados. 

Poro asumir el control en los actividades del campo, el prim~ 

ro de enero de 1981 se di6 o conocer la Ley de Fomento Agropecua

rio, lo cual incluyó lo osocioción entre pequeños prcpietarios y -

ej idotarios, lo incorporoc16n ol cultivo de tierras ociosos o gen~ 

deros y l.:i mecanización entre otros. 

En sintesis el SAt.I trat6 de encauzar el papel que deberían j~ 

gor 1 o-:, campesinos, es decir, e 1 Est-:ido hob i o creado todo es te p r~ 

gramo con el fin de solucionar lo crisis de producci6n de alimen

tos h6sicos y esto es mediante una "al ionzo" con los campesinos P9., 

ro ayudar-los o incentivar lo producción de estos cultivos mediante 

uno gran as i gnaci 6n de recursos (cré:d i tos, fertilizantes a bo Jo 

-:asto, asistencia t6cnica, etc.), a zonas de temporal dando se 

pon{n que e>Stos aurnentos de producción serían posibles. los 

;:anos bojo el dominio de lo producción capitalista los cuales gen~ 

ron altos ganancias. 

La Ley de Fomento Agropf:!cuario trot6 de dor por terminado la 

fnse cgrorir:.to que el Estado había venido utilizando durant13 

r 1-::ic; décadas otrós poro contener las tensiones sociales en el ogr~ 
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mexiccro. El Gobierne· de ..!Lf' CClr: esto Ley le sir-.a en "bcr.¿e¡a 

de., plato" el sector ej idcl al sE.ctor eir.prcsorial, debidc e qL•e le 

do legalidad a lo c!<ocioci6n er.tre cjidctorios, corrunercs y peque

ños ¡:.ropietor-ios en lo!:: de:r:ominado:::· ur·idc¿e!:. de prcdccci6n. 

Otro cuesti6n, por dem6s importante, es C¡LE SE cor.sidcro o lo tie

rra ejidcl o ccmunal cc.rr.ci "opc·rte ¡::era el re¡::crto de utilido¿es", 

el ccrr·pesinc te:rC:r!o prioridc¿ er. lo controtocl6n ¿e rr.orc ó:· obro 

osolorio¿o ¡:.oro lo ur•idod. E~te fue el verdc:-¿ero trosfonclc 

social de e~to LE.·). AS'imismc· er. esta ley se. ¿e:cloro e lo SAP.H 

como ccbe.·zo ó::l sector, e!. decir, lo Frocla11•0 corN:.• el n,_'OYO pc.tr6n 

al outorizc-rlo o plor:E1cr, orgcnizc-r, fcrr0i:rt.or y prorr1cve:.r. lo ¡:rcc:!~c 

ci6r. ogrc¡:::i:.·ccc.ria y forestal, cdern6s de nc.mincr la ccmC• lo crecdc.ra 

del Plor Nccior·ol de Ce·sarrcllo Agrcpecucrio y Fcrcstol, en el qce 

se eslal:lece c:;ue es lo c:;\.•e ¿ebe ¡:roc:!uc:irse-, dcnCe c:!ebe cultivarse. 

y porc cL.-ur.do se rec,uierc el prodL;ctc. 

D!· occerdc· ccr· lo clil"6rrdcc prcser.todc pcr el sexenio de JLP, 

el Estado Cusca la rccu¡:eroci6n o el ccr,trol directo - e tra\lés de 

61 o del gror. cc¡:-itol - de los rf.E'•Jores tierras. cc.rr.pesinas y, ob\-i~ 

ml!r.te, sobre lo vio ¿e lo subc·rdinc.ci6r. recl de·l trcbc.jo ccmp!·Sinc 

pcr el capital productivo {recor¿err.c•s qL·~ er el periodo 40-65 la -

v.io ¿e dc.rrdnio ero e trov~s del cepita! corr.ercial y usurero}•. 

El procese- c:!e- rr.c•dernizoci6r. e reE;:tru<.turoci6r. c'el SECtor qwe ini

cio LE.A { en dor·de se observo wnc moycr porticipc·ciór. o interver.

ci6n estatal en lo comercializoci6n) es continuado por JLP pero 

con un mayor acento de someter el trabajo campesino o lo v.ic del -

capitel productivo tcl como lo lóoico copitalisto lo requiere en -

*Cfr. Blanco Rl..bio ~ 
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su esencia. No OOstobo con colectivizar o no ol ej idc sino que -

se necesitaba contralor el proceso productivo (v1o crédito, princ!_ 

polmente, asesorando y controlando el trabajo a través de Bonrurol 

y SARH) poro entrar o lo senda de uno futuro fose de desorrol lo -

del rágimen actual de producción. 
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e).- MIGUEL DE LA MADRID HURTADO Y SU POLITICA, 

DE ONT!NUISMO O !APOYO AGRARISTA? 

1 ) . - la Po!! ti ce en 1 e Década de los Ochen tos. 

Durante el periodo 1980-1984, lo economlo mexicano poso por -

dos momentos diametralmente distintos: el primero, se inicio 

1978 y se prolongo hasta finales de 1981, coractcrizodo por un au

ge económico considerablemente acelerado poro e!. pc{s; y el ::;egun

do, caroctcrizodo por crisis y (lo que se puede llamar ) reestruct.!:!_ 

roción econ6mica, que se observo o porti r de 1982 y continua hasta 

el fin del actual sexenio. 

Como yo vimos durante el perlodo 1980-82, el Estado jug6 un -

papel determinante en el impulso de crecimiento por varios comi 

nos: estableció estímulos fiscales. uno político de subsidios o lo 

acumulación, expansión en octividades consideradas estratégicos- -

vía incrementos en lo inversión en m6s del 80% el período anterior 

1977-80 -, en lo agricultura con lo puesto en marcho del SAM, etc .. 

Pero no obstante el r6pido crecimiento de la economía mexica

no, los contradicciones generados en su desarrollo terminaron por 

porolizor el proc'9so de acumulación a partir de 1982, veamos porque: 

- En principio, porque el Estodo impulso uno pal !tica de gran 

endeudamiento y canalizoci6n de recursos (obtenidos vio re!!_ 

ta petrolera) para poder mantener el ritmo del proceso de -

ocumulaci6n interna. 

- A la vez se desarrollo uno occi6n que posibiJ ita al gran i~ 

versionisto obtener elevados tosas de rentoOilidad sin res-
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poldo del proceso de or:umuloci6n; o sea, go::norando gcncn 

cias f1 cticia~ que el Est.cc.l..:. t.w·•o que conol i ::ar o trav6s de 

transferir ímpuestos y subsidi>:is al capi ':al. 

- Por otro lodo, la ndación entr~ t;Jso de ocumuic::i6n "f teso 

de productividad (uso m6s intensbo cfr· troba¡a rr.uerto) 

presentó graves dcsequi libriof; al r~pros8ntcr lo prir11ero 

un pr·orr.é!dio sur.i~ricr el 15% cnual, n.icntros que lo se 

gundo - qu·~ es el cont-~peso - lo hccf.: sólo ·~n 3·;. .. 

Por tonto, estos •actor<Js condiciünan y confi<JU:""on l,;:: incape-

ciclad de la econom!o sa:;t<.;n,~r por Lorgn ti,_~rnoo el ere-

cimiento. Poro 1981, y con le Cí.1tda de los precios intornocio-

nales del petróleo. ~.e prosenton las primeros manifestaciones de -

lo crisis. El E.stcdo s~ V" obligado a r8(hJcir su gosto tJcro, -

aún as[, el pa[s cae 

t irnos 20 año!'·. 

la rn6s profunda cri.s.is pcdccido los úl-

El deterioro di~ lo estructuro ¡'.lroductivc da ideo a lo rncigni

tud de lo crisis ol caer el PlB al O.s:.; en 1982 '/o -5.3% en 1983 

(poro el siguiente año 5e noto una recupcraci6n). 

to petrolero soporte •:m el perlado cnt~rior presenta 

El crecimio~ 

dréistico 

caldo ol oasar, a un crecimiento del 3.25~. cnuol ( 1982-19&.1) cuan

do en el cuatrienio af\ltoi<or 1978-1981, repr·.::scntcb•J el 19.%. No 

hable de la industria c•;tom,·,triz {-27';', en 1982 ¡ 41~'.. P.n 1903), 

de lo ccnstrucci6r1 (-5% y 12·~, r•~zpec':ivamentc) entre otras. (
27 l. 

La r.ri.sis act1icl, por lo tanto, implico unü '=!:;tructur:i prr:-du~ 

tivo endeble y una estructura financiero 

domi en to eYterno. 

crisis d'3'bido al ende~ 

Ant~ .. ;~te el Estado, a lravós d~l nuevo gobierna, busco reor

ganizar lo economía por medio de lo elevación de lo "eficiencia 



99 

productivo" de los distintos sectores. Así, rotific-:: acuerdos 

con el Fondo !.lonetoric !nr<'r:·'>ccioncl ~~MJ) 1 .::rtc:cn .... na ~erie de -

planes tendiiJntes a dicha 1~1ct-::•, 

Poro el ceso de le r:griculturc se obs~:r·1s dt.<sc.k: principios -

de la present<.> d<lcodc: que s1:ue r.trovr.:::oncJo u·na cc;udo .:r·ic.is eco

c6mico, social le cual $to rllnni ficstn í!n loo.; t,..".''11''3.¡:::r·"'r.ci ·,no::; pov

lo·, 1n,.,-; ~e su~ fcrrnc~ prodl'ct.:.vc": "le r·•}C0;..i6n (!fo' los ncti·.r1da

des de vanguardia, al S•~·n·~i.bl·.:: dct~·rioro •;r. el r.iv(~l de vida de -

vida de la ¡>0blu' i(r ;.-..:.· r·~c::::::l •. ·_;~.:,-, J .. ~ mo ... unii::ntu -

campesino" {
2
SJ. Esto hr.t:ilc . .,e solo de i;:; -:r1sis <Jcor.'irricc 

social sino de la cri!.is de 1egitirr>iér.Jd octí+:.ico ;.;<:>l i..:stado por· -

su incapacidad de f)oder- contr'.?lar el movi'lli·=nto y dnr rl!"souesto -

o sus demanda::.. En lo günerol los ¡:irof Jndos tran::: formaciones 

que se cbsl?'rvon 

posici6n de los v!n-::ulos de dor.nnio dn la industria sobr0 fd 

tor rural"{~ 9 J. 

Represento cris1:o; de !o e:::tr·uct•Jro producti·10 gestado en los 

sesentas. 

A pesar de t:il pcnor6rnicc el comportamiento .:¡ue ~~ observe -

en la pr<:Jducci6n 03ropecur.JriO ::Jurante el periodo de ~.\\\H ,::ntic.!_ 

•.-Y riC\l"!rr:h,.., A <"Y"'·-:1\r_~ ... ':'.J'¡':" "~::;·-.:::.::; :. ... ,:_ .:':_;r~:.: ;:...,;-,:. '\';::.. \) 1,,;;..."\JCClén -

del dFicit fiscc.'..; :?) lirnitcr al dd<".:lX.h,,ic:..,,ti... reto c~ni...;::i: J) 1'"1~x1bilidot::l -
d"!l centre! O? ccrrbi0; .1) .,crtcnfr .... !~'f',t.~ d.:! tc~c- :!.:; if,1_.-;r.;::> .;: r.ivele~ ~tisfcc 

ttJrios pero ~slimJlar el c-.orro; 5) fiicci6n:): 1Jl l:ipo d:! carbio rec::listo y-: 
6) ccntrolor la inflc::i6i1 y cj•)rc~r t-:-p.;;s soloriolc:., Cfr. ProgrOTO !medio 
to de í<'oorgonizaci6n Ecoró-nica (PIPE) t~r::-.. OVl!sto por /.t.t-1 ol inicio ch su pcr!; 
~ -
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clico•: s~ incrementa en períodos recesivos a tasos alto5 y 

sentido contr-crio en periodos exponsivo5 de lo economí.c. En -

est,-..: periodo d·,) crisis prescnciornos les tcr:d1:nc1as hccio 

alternativos d•.:- dP.sorrollo rural y de le nueva pcrt.c!poci6n de -

cu!tan alcanzar Io posible fiscncm[o Jel ~;c•stor !;'O lo reorganizo-

ci6n del copitoli.smo mexicano. !los encontramos ante tres pro-

ce~os marcadamente presentes en lo c::¡ricvlturo: l:i tcnck•nci~ hc

cic lo indu~triolizoción del sector (qu8 im~lica mayor subordina

ci6n del agro a través de lo d'S'finltiva consolidac.i6n de la ogro

industrio); el proceso de intnrnacionolización de la agric:ultura 

{condícionado por el ft:-n6meno mundial que ocurre desde lo d6coda 

de lo5 s~scntoJ que o diferencio de le deéc;:.·J :?n que. se di6 ori-

gen, ~n los ochenta tomo r')Uevc:; hrios y nuevos condicionantes c0n 

la P.ntr<Jgo d~ !J1!x!..-:o el GATT y oor ir.: sobr& producción do alimen

tos o niv.-.l mundial; y, finalmerite, estomas pr•1sentns ont'~ una P::!_ 

litic:o interna de uno cado vez m·:::nor participac~ón del Estado 

~o rc-producc1ón y volori::aci6n del capital. La reducción d~ -

•.- La OCLm .. docién de capital r=n i,..,s ochentas se ho ccrocteri;:acb por su e~,tcnco
r:'licnta y por fuertes crisis cconé.micas r:í~liccs, que hon sida atccoclcs cor. po
litice-:; neoliOeroles desfcvorcbles o la plcnta productivo, CLCncki le form:::ci6n 
bruto do capital en 1982 y 1983 tuvo tosas cb crecimiento cY.: -28.7% y -24.9% -
respectivarenh!, r~sto indud:.::blrftL-nte produjo resultadcs fovorcbles p::ra lo 00-
l".:""':-a -:a-r;-r-:i ::'. ;:•'.:"'':i'~ ·.:•~ +je. """' Í""f")r~r:r ~·Jinari'1, dr> tcl rmMrc ::ue P-1" -

19132 se tuvo sold-Js po-:.itivos 00 6,793 miles O:- millr;r..:;s rh dSlor~s y f.:'l"l 1983 
d"! 13,761 m?llcl"es de 001ares ccn tenc!~~ios ::i m~r 1'.'l soldo po-:;itivo oi los -
próx irros d'ios. 
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los recursos f i nene i eros y de ges ti 6n en ;y. t,_,s pr:. :ne rr.~ c;;¡o:o. de~ -

sexenio nos indican uno tendencia >-iocic lo reprivatizocién d..:d 

sector - ol menos 2n ~ec':•,r~s c::ue anb:-5 r!ran ci'lv<.:!s ::,:;ro ~o :::iartl_ 

cipaci6n estatal - Le dismin"ción ~c·~at1vo de cirgcr.io;mos tcl~s 

como COtlASUPO :1 f:ANRUR/\L, :a v·:nta de Jr,~rnnios a=ucar~ros, lo de

soporición d•: Fideicomisos y la inlenl-:mo de privcti:-or _.-,5 Dis

tritos dé Riego !con el c_ir1Jdual r~tir::. de la 3ARH), sen ocutos de 

tol af l rmoc :or. 

productividad dei campo bojo cl camino dt.: le "nodcrrd::ociór' do le 

c9r!coltt•,..a". 

ci6n {hortalizas, frut.:Js, etc,) ¡;-.ro1·rivcv~ une pol ¡ t ico rh:, invcr-

sión s<:>lectiva por lo víc dr. lo reduc-::1ón d..::l ~r·__,.•;uouo:·,t) y '.:iU 

reorienloci6n a rrnnos ¡:rioritcric-:. cgrop0\..<Jcric:.. En ·'.:ucntc. o 

politico c~rorio• •;l EstccJc hn l-::¡ercido (-lran acción ':r;ndicntt= e -

renovoc i 6n de t"":cr ti f: codos dü ! n::i fl.!c tc:t_~: '.: d;..ic y.incd•.: ro, c:,bs te cu l l 

•.-En lo ClliC reo:;;xxto o lo col[t1co o:;r·..::r~a ·_fl ·:l f:<!'"Í::do de i·dJ e lo •'t;i:t...i, '2'1 
E!;todo por-e atención cso-;:-ciol rcforrrc OJraric i;-itt:~ral ccru su fc.::tor ~S'.'f"I -
cial ~ro lOJrcr 121 de~c:rTc.:il!o en ~.:!~ ca oc o tr?é'.: ;le le ·~r·9:;m;:~r:;1Cn o~;ro-

~~~Íd7!a n~o l~=~~~~r~s 1~o~~:r~<~~::~~ ch'·'iaº~~~~~'.c~~~~ ~~~.,~~,,~~~.-~:~~~ 
mentalrnmte a lo cbnonincua px;uehc: prcp<t ... J-:'.·J. :.-, c:::sun.! :..:w ,~_:n ~..:i r-0~:>-.::rto 

agrario y ia seguridad en :u tcr....."">fX'."i~ de lo t_:•·r·~c :; .. e: cwop1c:o lo t-_,r--:·,x;1on -
du unid::dcs O:? ck?-sorrollo n...iro 1_ o •.:;•.:-0, se rr:"'.1n ics ,·or.:::ki.<:<l0:• F": k: on_:o:.::_ 
nizoc1ón pare ia producción, se y:Jrcriti::'.a ic s-:incurrcnctu ce Jos 1.::-~:;¡o-:;, ~!c.tí 

m.Jlos y servicios <.->n fome efocti'.".J ¡ '.:.•:: lv,Jra l!riO 1:cyor port1cip:::c1én m ~o
construcci6n ~ los obras e irtra~structuro productiva. 
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zoci6n en el reparto de tierras y rnodificc=ionos a l~ LFR/.. (con -

el propósito a ofir-:or el camino al copitcl:.::;mo nraductivo). 

2).- Lo Polltico Econ6mico del Estado 1982-198-L 

A partir de 1983 '...G f:10Jif1c6 lo 0Strat-:;giu ..JUf! .sv ven!.c dc":.o 

rrollondo en el pats. El P~cn llocional :-.<.:.> Oe~crroll.o {P~l~l 

planteó dos estrategia~ o segulr: la n~ord~!10ci6n 0conú:nlco ;· :'l 

cambio estructural que posterir.rmentc r·obr[cin d".' i.n.-:;t.r 1.'~<:>r.tursc -

mediant~:i la forrnula::;i_:n :::!<~ l0s Pro9rc710;. r:aci:;rnc:l·:~ ,:ju<:i se real.i

zaron poro coda uno de lo~ 0:.1.:ctc'é!S nrincit)ai'°s de lo ecE!. 

nom[o. El Progrcma Nocion;:il de Desorrc tlo Rural lrit.C!:_1rcl 

(PRONADP.l) y el Prcgru1na r::.;c¡.;ncl e!•.· Pr>-:-;·; (PPC:PE:S) ~·-• fcrmulorc~ 

poro el sector agropecuario y oc5quero en lo•; cu'lius ss- conte1r~olo 

lo nuúvo estrategia e SuOltJir "º <"Stcs activic!occs. 

En ellos se cambia el eje fundornent:~l :fol dcsarroiio prcpve~ 

to por <:'l SAM, en c~1<:lnto o los di vi _·,os ~c"•:?ro;!o·.; oor io e1.¡-.ort.:::

ci6n de petról·~o debiendo permitir le ampl1oci6n de la base pro-

ductivo y d .... l mercado i.nterr1r::i. /,.,;;i, sr_, pretendió incentivar -

la economio e trav~s do: 8.-.f ... ortc-::icn1~~.; no 0elrolerc:;, 5e buscó l:J 

rr1odcrnizoci6n de la ~ndustrio y recuperor 01 ..::r":'c:rni..::nt::- ::,cbr·~ b~ 

rrolar ol sector ogrooecucrio sin fu.~nt•;:~ de finoncicmi;::nt::i. 

Por .:;u porte ia politice de precios de noront(o Je los pro

Jqc tos og r i coles y pr-:!C ios controlados oc.~ otros r roduc tos al irr.en

ti c i.cs trotó d~ O!:.lui..:il...,:_(.r :..·n.:: r".'l'io-:-!6n con los CO!'.>tos, d<:! tal 

for~a q11e c:onstituyero u11 inccnlivo poro lo pro<luccié..., ¡le pre-
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ductividod, mejorando le reloci6n de intcrcornbio con el resto de 

lo econcm!o; ademós de buscar reorientar los patrones de C.l•lt1vo 

de acuerdo a los metes y orioridadc.>s n~2'ccsori.:::s paro fo ... t.::lüc{!; -

el dc'$crrollc ccpitolista. Cabe destocar qu~:? o dir'orencia del 

período anterior un quo lo.s :)r'O!cio~ se fijaban onuclrnf.:'!"!tc, o par

tir de lo presente cdrninl-stración sr: udopt6 uno '1ueva r.<:.:L.:lldad -

en lo fi jcci6n da los proecios de ·Jc:ront:ío lo cual ccnsisti6 

anunciarlo.<; por .::iclo our!cclo y fijar les que regirén ¡:.-cr'.:l el p~ 

ge de las cos1!chos 02n base e le:;: :Je referencia. 

De 1983 o 198.t, se dió un :-crnhi'..) ,_...n did1,1 ¡::;olítlca ue 0re 

cios propiciado por la cri~is qve ::::_gudiz.6 ol 1n1::ic d'°l ::.e.oer.!rüo y 

e! do!:!terioro do lo::; precios agrí:olos qut~ sc ugr(lvcron con lo do-

volucci6n de 1?82 .. 

impulsor le producción •Jgrícolo 'I lograr le scbc·r:::nfu al if'i".(·ritcr1a 

del país con precios de gorc;itio ·'remunerativos ¡ ·::~'"'º" o;'.:'0rtu -

no$ y sufi~ient,.-;.s" a le nroduc::iGn 03rfcclc; ~)stnb~·!Ci0.n<Jo le rc

visi6n ¡;cri6dico de los precios de G'orcntfc nor ci.c!o c:::::iríc:ila 

que hasta 1982 se f1jcbc., anuclr"~ntc c-:;~r·J ya '.;;<: !'l'.;:.n~i.;1~6. D8n 

tro de i;:.sto política, destocan los pr~c:.os de '"•.!h::rcnc~c que 

mcver y fi¡~r ~as cuot•.=s de f1n:~11ciarni1:o<to ; lc5 prodt...•ct'.H""..•'> u l.'2_ 

centivor le ¡.;f'aducc:ón; •:sto'.> r.r'2•~j .::'.",se· ~ijY1 ce:-·~ ~r-it>:~c-:~(:-. 

~ C-r:.o go-

minales oum"rit~rcn ccn reloc:6n o I::i~ r~''"' r<.:!JÍ<:in :~-·~~;-.::,~ i9S2 / -

ar. tr..Js ¿.._, e!.> te por iodo pe ro en conjunto •:»:! r·.an i fes t6 une tendHnc i e 
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decreciente de lo5 precios en t.érminos reales desfavcrables 

lo a".]ricultura yo ouc ne ::;e ho lo~r::ido rQstituir en forme ~.ignif_!:... 

cativo el nivel real que se tenío •.•n 1970, ya aue ::>ólo so r~'.JiS-

tr6 en prom"!dio un oumento del 2.3';;, incornp.::r·ablu con 1.J.!. l?,.1-::J qui.:; 

se otorgó en l,J SOIJUndo etano { 197.4-1975) pera estimulC1r 1-:J ;-iro-

ducci6n. Col'TJO const:!cuencia de lo-:; insufi-;-ico>nt0" aume!"ltcs ..:n -

los precios de gcront.ío en t6rminos rcol•.::S no se ho lo~rcdo es.ti

mular el crecimiento de le producción, de rncnf.:r-n c;U~! en 190'3 

1984 no se loqró supt>rr.•· lo r;0ducc:·'rn rJ-: 19A1. 

Por otro parte, los prec.105 interncicioncies re91strar0n 

riaciones en su comportamiento debido el d•.:!sl i;:arnirnto d1d pese -

frente al rlólcr y e r,uc los preci.'.'";S Ce alsunos prc:Jucto!'.". sufrie-

ron uno bojo en el mercado internccional. En ~StA sf!ntida, 

los precias d·~ gorcntía d~ los rr0dHctcs que se imr,nrtoron en ro-s-

te lapso como: malz, trigo, sorgo, SO/C y Jircsol íu•Jrcri superio

res o los r.r<Jcios int<.:>rnocior.altis, mientras au•O! los nrccio~ de <ic 

ronUo de frij~l. erro:: y semilla de olgodén S!'! ubicaran r::r rleb~ 

jo de los precios de irnport".lci6n. 

El precio d8 garantía se hect~ efectivo e través de lo red 

oficial de ccopio; sin embcr9c:., la escoso cobcrturc de (QN;,:;uPO, 

el insuficiente olmacencmiento y cerrtro de acopio y el bojo niv~l 

de orqanizoci6n de leo;; producto<cs, propició GUe los ;:-recte c:ue -

los pr.~ciO$ do :1crontío no respondon co;no in~trumento du ¡;:el itica 

econónticc para estimular !o producción y elc•1-:::r el ingr~so de los 

productores, lo que ha provocado lo desccpit.:::lización del ccrnpo. 

Lo colítica de '3ubstdios vio or~:!cioz de insumos soe olcnlcó -

como uf'l instrunl':!nto ;iora promover le producci6n; odE:m65 de convc!:_ 

t.irse en instrumento poro promo·.,1er cambios ~n lo tccnoiogíc en :::~ 
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nos y productos prioritodos. En este seni:ido se fomentó ~1 -

aumento en lo oferto oe furtili::ont{!O>, favcr<~C~·.::ndo e:l sumiriistro 

o los productores establecidos •:r; las =-~:"'HJ:. de te1'::::.:rcl Je dice-

dos prefcnmternentc al cultiva d~ b6!'.ica~. 

llomdcdo ri~sgo compartido se cicfini6 c0roo instrurr.0~<.') bó5ico ;-o

ro la inducción del cambio t•-:>::nol6gicc ('í'll:r~ io:: croauct-.:-r~.'~;. G,~ -

bajos ingr:_esos dedicados ol culti·JO d~ 8lirn~nt•.;<:: b.::::-.i-:"J" •:.-n 6rcas 

Je teMµoro l. 

Ml':'diante lo inversión públi~.a ::;t.)lc s•: di6 pri:;.-1do¿ 

construcción, rt?hab i 11 tcc i 6n ¡ mar, ti:n i-ni <:)ntc di~ lo':i •.)b!°'é:'; dü :o -
pequeño irrigación, porticulc:rr:-ient•~ ~n la::: 

jos {ndices de productividad y que cuentc:n 

ces potenciales. 

. . 
cree-:. ·::;,Je 1•;c.:nt:: l•t:l.!n º2. 

Adcm6s, a través del cf-odit0 s~ prcpu~o fomi:ntar le :.::up.:tol~ 

zoci6n de las actl•Jidod<:-s produc\.i'las '/ cDnv~:r'.:irlc e su ve¿ en -

un factor importante pare la integror:i6" y c~nsolic:aci6n C0 ci.:-:r-

tas organL=ociones de productor•:!S. 

Asimismo hoy que destoccr qur: lo nalít~ca de fin·3ncicmiento 

puso énfasis en lo reodentoci6n del gasto a lo in·.11Hsi6n oúblic~ 

sobre lo base de criterios eJ<plL::::itos d<.! generoc1f;n cie '.!"r!1pieo, 

con~ lJ.:: r6ndo<;.c ¡ir inri. torios los sec tero::; d•! cornun ic;.:c i en'-~:> '! 

transportes, desarrollo rural y, ·1i.·1~·..::.~dc ¡:---::ouLc··· ~•e ~rcr,ordc 

también que la inversión p1jblico fcva;nr:H.!r·.:i ci , _ _s._ '.:i':-.:--:.! Jr. di:! 

tes de empleo trr.nsitorio en cbr:.::i';'. urbanos e r\Jr•:::il~·; d.~ int~~r~o:; -

poro lo comunidad, con ob¡eto do evit::"r aúr: f:"16s el ::J'°'r.i:.:ricro :iel 

fT\Crcodo lcborcl. 

En lo que se refiere a lo comer e ia 1 i zcc i ón lo COMASUPO he j ~ 



106 

godo un papel preponderante en lo comerciolizoci6n rural ol -

ser el mcconisrno poro hacer efectivo -::d pego de los precios de -

goront {o v igcr,t es. 

En lo que respecto al 6mbito comercial o nivel internocionol 

lo pol!tica seguido ho sido lo de trotar de promover convenios p~ 

ro ampliar los .relaciones comerciales, con el propósito de vender 

los productos e:oo:cedcntcs en mejores condiciones poro el capital, 

os! como regular los importaciones de productos primarios poro r~ 

ducir lo dependencia alimentario si11 que se afecte o los product~ 

res nocionales. 

Por último todos estos aspectos mencionados tienen un efecto 

clasista determinante en la coracterizoci6n del movimiento campe

sino, que en este período no es lo excepción; yo que mientras 

se de uno solución al verdodero campesino sobre su problema fund~ 

mentol y de muchos años otrós sobre lo opropiación y tenencia de 

lo tierra {es en este periodo donde se dieron 1Jlgunos concesiones 

y foci lidodes al ¿campesino? poro comprar o adquirir, maquinaria, 

vehículos,• etc., paro que se le focilitoró lo transportación de 

sus productos a los diferentes mercados nacionales y csi evitar -

lo intermediación en lo vento de los mismos) y se continua dorido 

el apoyo al sector agro-industrio! el verdadero campesino conti

nuoró relegado o un segundo pJ ono y éste no podr6 ser el sector o!. 

tomente prodoctivo que so nlquiere poro lo autosuficiencia ollmc~ 

ter io, ton anhelado. 

• .- fu su rroyodo veh!culos 00 proc~io extronjero, boJo lo supervisión 00 la -
C.N.C. 
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EPILOGO 

Durante los gobiernos de Luis Echcverrío y José L6pez Porti

llo lo político econ6mico hacia el s~ctor agropecuario se distin

gue por intentar reestructurar el panorama ogr!colo que había pr!!.. 

volccido desde lo dócodo de los cuarenta hasta el llamado "deso

l"'rollo estabilizador" i los intentos por renovar ~1 dinamismo de -

lo agricultura poro satisfacer lo demando interno paro recuperar 

lo autosuficiencia alimentario y los t'Olndencias históricas de lo 

balanza agropecuario, se .:?Xpresoron en importantes inversiones en 

infraestructura, aumentos sustantivos de créditos y subsidios, i~ 

tentos poro promover lo orgonizaci6n de los productores (y sobr-e 

todo de uno constante represi6n sobre el movimiento campesino que 

se escenifico en el período). Esto político olconzo su méximo 

exprensi6n con el SAM donde dicho político fue un intento por ha

cer participar ol sector en un plcn de rooctivoci6n de lo econo-

mía en su confunto. Se esperaba que al incrementarse lo pro-

ducc:i6n agropecuaria - mediante lo inyecci6n de recursos - se ge

nerarían efectos mul tiplicodores sobre el empleo, el ingreso y el 

consumo. Adicionalmente se esperaba evi ter la fuga de ccpi to-

les representado por la importaci6n crt'!ciente de alimentos. 

Lo d6ccda del stltento morco el momento ;n que el proceso de 

ocumulaci6n basado en el mercado int.,.r-nci empiezo o mostrcr difi-

cultodes poro su continuoci6n. Los obstó cu los comenzaron a m~ 

ni festorse incluso en los actividades indu:;.triales que habían si

do el motor del proceso durante las tres décadas onter-ie_ 

res. Hoy, lo política que ha caracterizado al r-égimen ho ccn-
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trodo su atención en lo llamada "Reconversión Industrial"•. 

Asimismo poro ~l presente sexenio lo podemos corocteri.zar de 

lo s iguicnte formo: 

La ocumuloci6n de capital en México se presenta en un j)roce-

de estancamiento tonto o;in el copi tal como en el trobo jo: de h!:_ 

cho es relativo el aumento de empleo anta el desempleo creciente, 

lo que lo capacidad de utilizoci6n de fuerzo de trabajo no se ha 

concentrado e:n mayor cantidad y calidad, en el caso de los copit3_ 

les se ha reorientado hacia el exterior y en la especuloci6n en -

lo actual coyuntura, osimis!T.o han caldo los inversiones de capi

tel retrayendo lo plantq productivo. 

Lo reconvesión industrial, esto remarcado cm el recurso que 

puede utilizar el sistema a lo solido de lo crisis estructural 

que se vive y por otro, o que los políticos noecl6sicos no son 

mós que calmantes que solventan momcntoneamente lo situación con

tradictorio de lo sociedad y que otrovieza lo ocumuloci6n de cap!_ 

tol de Móxico en lo que ve de lo5 ochentas. 

1.•-ós concretc:-nente y especl f icomento, respecto a lo produc 

ci6n, ésta ha crecido o tosas mayores en periodos recesivos de lo 

economlo en su conjunto y de manera inver!io en períodos de expori-

si6n. Lo oferto de b6sicos (Molz y Frijol principclmentel ha 

• .- .::l! e:o:pre!>o eri .::l Ji::.::i~:"::,::; ~fidnl r::r:rro el orocoso medicnte el cuol el rx:ib ol
conzor6 un rroyor grodo de rro:lernicbcl y eficí('nCio productivo, t::iimir....u.Ju ce:-. -
ello tcd:: la suric de cbt6culo5 que inpidctl diranizor el cre<:imiento de las -
tuerzas prcductivos nocionales y peretror CO'l"pCtitivarente en el. rrorco::.b intcr 
noeionol. El proyecto de reconversión industrial serio por tonto lJf"Q estrotC:
fliO b::iso:D en lo continuidcd de lo poli tico ecoránico irrplerentod::i por el régi 
lrC"'I actual con lo salvedad 00 que l!sta es llevoda o coi.:o en d ~r r'l'O"'e!lto :
N:onérnico qi.;& jcrr6c; 1-oya vivido el pc(s. 
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esto do determinada fundamentalmente por la pol l.t ico de precios de 

gorontío y en menor medida, por lo escasez de crl!dito, principal

mente en los 6reos de temporal. 

Los tendencias de lo praducci6n por tipos de cultivo, produ.=, 

toras {campes inos-t:mprcsorio les) parecen estor determinados por -

lo intor.·t. laci6n entre precios de gcront io o de mercado, lo polí

tico combiorio, l""l político fiscal y de finonclomiento. 

En general, 1.as to50;;,, de interés Fueron nes20tivos en térmi

nos reales; pero siendo los tosas nominales muy altos, el ritmo -

de amortización derivado de los crecientes too;os de inflación, d!_ 

termino el privilegio del crédito de ovio respecto al crédito re-

faccionario. De esto manero los proyectos con un corto plazo 

de maduración fueron privilegiados. ;;. 

Lo poli.ti.ca fiscal disminuy6 y en ciertos cosos elimino sub

sidios o los insumos y servicios; asirnismo el incremento en los -

precios no elimin6 los ineficiencias de lo producción de insumos 

y servicios, lo cual se tradujo simplemente en un aumento en los 

costos de los productores. 

El gasto público destinado o la agricultura se redujo en uno 

proporci6n relativamente mayor de lo ocurrido en ::-tres sectores -

productivos; de esto monvro ~e profundizo lo crisis de la infroe~ 

tructura rural ocioso o sub-utilizado que requería de inversiones 

adicionales complementarias poro rehobilitaci6n y mantenimiento. 

La liberaci6n comercial en el sector fue menos acelerado, 

aunque creciente, que lo enfrentado por otros sectores de lo eco-

conom{o. De hecho lo subvoluoción del tipo de cambia protegio 

de lo competencia externo a los productores de básicos, alentando 
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o los productores de cultivos comorcio!os•, poro lo exportoción -

independientemente de su productividad. 

A groso modo podemos concluir que en el período actual, de -

1.1MH, lejos de tomar en cuente ¿:¡ sector agropecuario, <o.J agobio -

de lo deudo externa, ha ocasionado que quede relegado; yo que 

bien en los períodos anteriores, el de LEA y JLP, se hicieron in-

tentos por refuncionoliz:or al agro-mexicano por accione-:. que res

pondían a sus plantoomientos de pal í tico económica, en ~l presen

te gobierno los planes, programas y proyectos han sido superados 

por la realidad y el sector agropecuario se ha venido manejando -

por cuente del capital prlv<.Jdo. sin responder e las políticos ofi_ 

cicles, pero sí ejerciendo presión ol gobierno pero inducirlo 

lo manipulación de los precios ogropecuorios en beneficio riel se~ 

tor copitalisto. 

Asimismo tenemos que el origen de la reciente crisis en E>l -

campo provoca nuevamente cambios en la estructuro productiva, que 

podría carocterízarse en tr~s procesos fundamentales: la indus 

triolizaci6n, el proceso de internociono!ización y lo reprivoti

zoción del sector agropecuario (todo esto boscdo principalmente -

en la romo d"? lo ogro-industrio~. 

Lo respo.Jesto en e1 agro no seró de un fortolccimíento del 

sector productor de alimentos b6sícos. Móz bien, se espero 

• .- E:; ta político Pen<'> iSnfo~i.::; en l..; 031-ocxpcrtoción ch aquellos producto'..> en los 
cuales ~Mxico tiene vcntojos corr.x:irotivos, profundizo lo cb~ncio 001 &..:.te
rior paro el obosto de los productos ogricolos en general y de alirrontos en -
particular. As! la ¡:osibili<kd re que ex.tsto uro oforto re olirrentos suficien 
tes poro satisfacer lo dcrrondo, e~tor!o suejtc o lo existencia de excedentes~ 
en los p:JÍZe$ desorrollada-::., a la voluntad rol!tico de sus gobiernos y a lo -
d1:;pcoibil1dxi interno ~ divisos susceptible.<;, th us.'.lrse con este fin, 
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nuevo énfasis en lo ogroexportoción, en lo pl"'oducci6n de frutos y 

legvmbres paro morcados ~xternos, esto, resultado de los bruscos 

cambios en lo paridod del peso frente o }a$ dem6s monadas. Sin 

embargo. poro la mayor(o de los campesino~ estos combi0s, sólo a~ 

guron mayaras problemas, rna:yor austeridad fronte al proceso in-

flocionario. Si bien, teodrón i.'\Oyores lnccntivos poro sembrar 

cvl ti vos de subsistencia y de consumo rcg iano l, también hobr6 mo-

y ores dificultades. La inflación agudizará lo lucho cotidiano 

poro que los campesinos se oboste:.con c_,n productos monufocturo-

dos aumentor6 los pres iones poro obtener ingreso m~ 

netario. Lo estrategia noc:ionol ::le crecimiento econ6mico estó 

fundado sobre un enfoque e)ol'.trevertido {promoci6n de ~xportoclo -

nes) que t\O promete creer suficientes empleos poro los nuevos en-

trentes lo fuerzo de trobojo; menos por 111igrantes rur~ 

les. Los costos mínimos de cultivo - aún de .::;ubs1stencio - a~ 

mentarán y las posiblidade!; d~ obtt;>ner cr6ditos o insumos meiora

do!.i se merman con lo gravedad del dbficit fisco! y de l•J balanza 

de pagos. 

lo ogriculturo ho tenido un desarrollo m6s tecnificodo pues

to que se ha incrementado aún más el dominio directo de la indus

tria sobre la agricultura o lo vez que se inserte en tendencias -

generales del capitel internocionol fcóm':) /'C hubiamos mencionado} 

y occode CJ uno liberoci6n que viene e fortclec:er las condiciones 

paro lo ocumulaci6n del capital privado onte el retiro del Estado 

con la ingerencia en el sector ogropecu-..,rio. Es decir, et re-

tiro de la interYención del Estado implico la posi.billdod de 

descopitoli:zoci6n del campo del sec::tor ogroempn~soriol y le: dcs

trvccién de los formos ccmpt:tsinas de prcdvcci6n lo qtJe significo 
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nivel m6s alto de desarrollo pero también una profundi::oci6n -

de los contradicciones econ6mico sociales en el campo. 
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CUADRO NO. 1 

EVOLUCION DE LA PEA AGRICOLA RESPECTO A LA PEA TOTAL 

( 1940- 1982) POR QU INQUEN !OS. 

-
P .E.A. TOTAL P.E.A. AGUcn.A (Sector Princrio 

MILES DE % TASAS DE CRECI MILES DE % TASAS DE 
PERSONAS MIENTO PERSONAS CREC!M!ENTC 

5' 858 100 - - 3' 831 65 - -
- - - - - - - - - - - - - -
8, 272 100 - - 4. 824 58 - -
9. 657 100 16. 7 5,427 56 1. 1 

11,274 100 16. 7 6,097 54 12. 3 

12,265 100 8. 7 5,616 45 -7. 8 

13,343 100 8.7 5,004 37 -10. 8 

16.334 100 22.4 5,676 34 13 .4 

19,951 100 22. 1 6,384 31 12.4 

21,413 100 7 .3 6. 552 30 2. 6 

Fuente: !'Wll'56. Hlo Econcm!o Nexicono en Cifres~ Wéxieo, D.F., 1981. Cuadro 
1.7, p.p. 14-15 ¡ Wflt&. 1?84. 
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CUADRO NO. 2 

Din6mico del desarrollo del capitalismo en México 

1940 - 1970 

1948-1950 1954-1955 1963-1964 1969-1970 

1.- Partici- 25. 7 27,2 29. s 34, 2 
poci6n de lo 
Industrio en 
el PIB. 

2.- Partici- 15 ,9 17. 4 19. 4 23,2 
paci6n del -
empleo indu~ 
tri al en el 
empleo totalº 

3.- Peso re lo 26,4 31,0 39. 6 48. 7 
t ivo de la i~ 
dustrio pesada 
en el total de 
lo oroducci6n 
industrialª 

4.- Jnversi6n 12,4 16, o 17 ·º 19,6 
fijo bruta ca-
me o/o del P!B 

5.- Producti-
vidodb 

16,7 17. 4 23,5 32,4 

FLENTE: (1,2,y 3) NAFINSA,. lo econcmi'.o ffm<iccn:l en cifras. "léxico, 1978. 
(4) Ekinco de •1.1éxico. Pr-cducto interro brvto y g:J$to, Cu:xk!rno 1970-1978, 
Uéxico, 1979. 

t-OTAS: 0
Se refiera a la industrio rrcn..ifocturera solarente. 

~les de pesos constootes por trdxJjodor, en lo inciistrio. 
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CUADRO N0.3 

Importaciones, Exportaciones y Soldo do la Bolonzo Comercial 

de México 1950-1982 
(Mi les de Mil lonos de D6loros) 

SALDO DE LA 
BALANZA 

AÑO IMPORTACIONES EXPORT AC 1 ONES COMERCIAL 

1950 0.556 o .532 -O. 024 
1951 o .822 0.64A -O. 178 
1952 o. 807 0.665 -O. 142 
1953 0.808 o .591 -O .217 
1954 0.796 o .659 -O. 137 
1955 o .884 o .785 -O. 099 
1956 1 .072 o .834 -O .238 
1957 l. 155 0.734 -O .421 
1958 l. 129 0.735 -0.394 
1959 l .007 0.751 -O. 256 
1960 1. 187 o. 765 -0.422 
1961 l, 139 0.826 -O .313 
1962 l. 143 0.931 -O .212 
1963 l .240 0.969 -O. 271 
1964 1 .493 1 .031 -O. 462 
1965 l .560 1.120 -O. 440 
1966 l .605 l. 119 -O. 406 
1967 1 .746 1.136 -0.610 
1968 1.960 l .254 -0. 706 
1969 2 .078 l .430 -O. 648 
1970 2.461 1 .430 -O. 648 
1971 2 .250 l .507 -1 .031 
197? 2.719 1 .699 -0. 743 
1973 3.B 14 2. 261 -1.020 
197-l 6 .056 2 .968 -1. 553 
1975 6.571 2. 904 -3.069 
1976 6 .028 3 .418 -3.667 
1977 5 .881 4 .517 -2.610 
1978 '7 .555 5. 958 -1.366 

.1979 12.086 8 .982 -1 .579 
19BO 18 .656 15. 109 -3. 10-l 
1981 23. 930 19 .420 -·L 510 
1982 14. 422 21 .006 6.584 

Fuente: lnternot.ional Finonciol Sta ti es. Anuario 1980 FMI, lnfor-
me del Banco de Ml?xíco, 1982. 
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CUADRO NO. 4 

INDICES DE LA PRODUCCION AGRICOLA 1940-1979 

(1960 - 100) 

SUPERFICIE VOLUMEN DE VALOR DE LA PRECIO ME 

AÑOS COSECHADA LA PROOUC. PRODUCCIOtl DIO RURAL RENDIMIENTO RENTAB1Lt0AD 

1940 44 .42 28. 12 4 .24 14. 88 63.30 9. 55 
1941 48.21 32. 64 5 .31 16.27 67. 70 11.01 
1942 52 .54 36. 99 7 .o l 18. 95 70. 40 13 .54 
1943 50.37 34. 58 8.77 25.36 67 .32 17 .07 
1944 52. 16 37. 31 11. 63 31. 17 70. 18 21 .88 
1945 53 .85 36.21 12 .94 35.04 67 .24 24 .03 
1946 53. 38 37 .76 lS. 73 41 .66 70.74 29 .47 
1947 56 .41 40. 55 18. 22 A4.93 71. 88 32. 30 
1948 60. 90 44.89 21 .30 47 .45 73. 71 3.$. 98 
1949 6S. 10 S0.07 25.48 so .89 76. 44 38. 90 
19SO 75 .07 55 .3S 35 .os 63 .32 73.73 46.69 
1951 80.34 S8. 18 39. 08 67. 17 72.42 48.64 
1952 76 .43 55.89 37.B1 67 .65 73. 13 49 .47 
1953 79. 45 60. 97 43 .41 71 .20 76. 74 54. 64 
1954 87 .54 74 .53 58. 11 77 .97 85. 14 66.38 
1955 94. 55 85.04 68.52 80 .S7 89. 94 72 .47 
19S6 91 .30 82 .3S 72 .63 88. 20 90 .20 79. SS 
1957 9S .S4 90. 14 87 .28 96.83 94 .35 91 .35 
19SB 101.90 99 .7S 9S.87 96. 11 96.01 92. 27 
19S9 97. 73 92.93 91. 56 98 .53 9S.09 93. 69 
1960 100.00 100.00 100.00 

l ºº·ºº 100.00 100.00 
1961 l 02 .75 107. 97 116.07 107 .so 105.08 112. 96 
1962 103. 42 113. 33 127. 79 110 .99 109.S8 121 .63 
1963 110 .93 122. 12 143. 74 117 .70 l 10 .09 129.SB 
1964 116 .62 139.00 166.87 120.05 119. 19 143 .09 
196S 119 .04 147 .34 179. 13 121.SB 123. 77 lSO .48 
1966 121.91 l 51. 64 181. 42 119 .64 124.39 148 .B l 
1967 120.80 153. 38 182. 64 119 .ca 126. 97 151. 19 
1968 123. 20 159 .44 191. 63 120. 19 129. 42 155 .54 
1969 116. 97 148. 80 179. 88 120. 89 127. 21 iS.'.'l.78 
1970 121. 54 l S6.5 l 199. 15 127 .24 128 .77 163. 86 
1971 125. 96 164. 26 21 l .78 128 .93 130.41 168. 13 
1972 129 .33 166. 81 223. 43 133.94 128. 96 177. 76 
1973 132 .32 172 .41 289.68 168 .02 130 .30 21 B .92 
1974 131. 99 176.07 37 4. se 212 .1'2 133.40 284.02 
1975 128 .SS 181 .30 455. 10 :¿51 .02 141 .03 354. 03 
1976 120. 12 168 .28 515.67 306. 42 140. 10 ·1:?9. 30' 
1977 135. 22 19.d .64 730. 94 375.53 143.9-1 S40. 57 
1978 ' 135. 08 220.04 909 . ..17 ..113 .30 162 .89 673 .29 
1979 E/ 124.47 167. 79 989 .48 526. 92 lSO .86 794. 94 

• .- El rendimiento se colcvlc en uni~ da producto por unidc<l 00 $Lf.A?rficic cosechoc:b; lo rcn':OOilida:I 
en unidodos de volor por unidad de superficie. 

P. Cifres preliminares. 
Fuente: Lo Ect:ncmía t.'exiccna en Cif~. Mft.FIMSA, edicl6n 1901, 1.'éxico 1981, ¡_-p. lOó-110 fuentes utilizo-

cbs por HA.FINSA. Nocicral Fircncicro S.A. G::rcncio ~ lnfonroci6n TL:'.cníco con cbtos de le ~-
Dirección G:rierol de Eccncm1o t.gr!cola. 



ARROZ (limpio) 

AÑOS 
EXPORTAC. JMPORTAC. 

1960 2. o 15 22. 304 
1961 3. 026 236 
1962 63. 040 100 
1963 342 2, 065 
1964 40 4 1 
1965 31 17. 834 
1966 (01 11, 514 
1967 (O) 28 
1960 45,733 9. 107 
1969 (0) 4, 844 
1970 - 16, 301 
1971 1 801 
1972 11,785 662 
1973 12, 002 37. 866 
1974 4, 150 71, 274 
1975 (O) 9 
1976 277 18 
1977 3, 212 92 
1978 !>9,630 112 
1979 1 35, 679 
1980 (ú) 95, 002 

CUADRO NO. 5 

EXPORTAC!ON E IMPORTACION DE LOS CULTIVOS BASICOS 

1960 - 1980 (EN TONELADAS). 

FRIJOL MAJZ 

EXPORTAC. JMPORTAC. EXPORTAC. IMPORTAC. 

197 24, 86A 4!>7' 4:i0 28,484 
4 9 ,164 78 34. 060 

2. 402 3, 267 3. 829 17. 902 
31'638 8, 656 411 475,833 
20, 083 B, 202 282, 811 46, 496 
16' 519 458 1,347,189 12 ,033 

102. \4 l 503 051,865 4. 502 
56. 356 409 1.253,963 4 ,009 
79. 831 303 896, 607 5,500 
53. 500 301 709. 063 B.442 
11 ,331 8, 647 12, 594 761. 791 

153 466 274, 411 18, 308 
38. 557 2, 606 425, 896 204,213 
28 ,790 18. 088 31, 509 1, 145, 184 

725 39. 478 1, 603 1,282,132 
186 104. 400 6, 289 2,660,839 

42. 201 179 4. 151 913,786 
130,076 29. 256 1. 303 1,985,619 
44. 084 1, 220 1, 702 l,~34,404 

1. 391 6, 786 I, 497 746,278 
2. 138 443. 066 429 4, 187,072 

Fuente: Econotecnio Pgdcola "Ccnsuros Aµorentes de productos aorlcolos 1935-1980" 
SAPH--OC'EA, Vol. V, t-h. 9, Septimbru de 1981, f.léxico. 

TRIGO 

EXPORTAC. IMPORTAC. 

125 4, 363 
234 7. 605 

1. 313 27. 127 
72. 633 46, 163 

576,343 62, 411 
684. 947 12, 535 
'7. 827 1. 122 

279. 053 1, 172 
2 '978 1. 599 

252. 075 762 
4 1. 727 1. 130 
05, 775 177. 107 
16 ,923 64 1. 499 
12. 384 719,558 
20, 111 976, 643 
45. 064 88, 526 
21. 034 5,331 
25. 453 456,373 
2 1. 487 458,501 
21. 87 1 l, 169,006 
2.S ,469 923, 469 
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CUADRO NO. 6 

Evolución do lo inversión en México 

Tasas do crecimiento 

1970 - 1976 

Jnversi6n Jnversi6n Jnvorsi6n 
total pública privocb 

Toso histérico 9,2 9,5 9,5 

1960-1970 8,8 10, 1 8,2 

1960-1963 5,3 12,3 1,7 

1963-1967 10,4 8,3 112,2 

1967-1970 5,7 4,0 6,7 

1970-1976 6,9 8,6 5,6 

1970-1971 -2,0 -6,2 --0,5 

1972-1975 8,8 10,6 6,4 

1975-1976 -0,7 -3,9 1,5 

FUENTE: Bonco ch Uéxico i ProdJcto Jnterno Bruto y C:osto, Cu:x:lt?mo i970-
1976, p. 49. Los volares corrientes fueron OOfloctcdos por el -
írdice da precios al IT'OyOiO'.> m lo ciudad re Mf!xico, de N.AFltS\ 
(Lo ec.cncnúo rrexicona en cifras, 1978). 
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CUADRO NO. 7 

Producto Interno Bruto (Total y por sectores) M6xico 1950-1982 

(Toso de crecimiento o precios constontos do 1960) 

1950 
1951 
1952 
1953 
195d 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197d 
1975 
1976 
1977 
19/8 
1979 
1980 
1981 
19.82 

GLOBAL 

7 .7 
4 .o 
o .3 

10.0 
8 .5 
6.8 
7 .5 
5.3 
3.0 
8. 1 
4.9 
4 .7 
8 .o 

11.7 
6. 5 
6. 9 
6 .3 
8 .1 
6.3 
6.9 
3. 4 
7 .3 
7 .6 
5.9 
4. 1 
2. 1 
3.d 
8 .2 
9.2 
8 .3 
7 .2 

-O .5 

INDUSTRIAL 

9 .2 
6. 2 

-1.5 
8. 1 

10.3 
10.6 

7 .5 
d .4 
8. 1 
8.6 
5.3 
5.5 
9.8 

i5.7 
7 .3 
9.6 
8 .7 

10.0 
8 .3 
8 .3 
2 .5 
9 .3 
9. 2 
7 .2 
4 .3 
3.3 
7 .9 

JO.O 
11.3 
8. 7 
9. l 

-0.4 

AGROPECUARIO 

5.3 
-2 .8 
-0.2 
17. o 
9. 2 

-2.3 
8. 1 
6. 7 

-3. 1 
5. 2 
1.9 
3.8 
5. 2 
7 .5 
5.4 
1. 7 
2. 7 
3. 1 
1. 1 
4. 9 
2 .o 
o .5 
2. 2 
2 .8 
o. 9 
1.2 
7 .5 
6.0 

-2. 1 
7. l 
6. 1 

-0.6 

Fuente: 1-bfinsa. Le. Econc:núo en Cifres. t.'éxico, 1978 y Bcrco de Wéxico. lnfcmcs 
hiuol".!s 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982. Mofinsa de Valores. Octubre 3 de -
1983. 
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CUADRO NO. 8 

Estructuro y ritmo de crecimiento 

pCiblico en M6xico
0 

1960-1970 

IIMRSIO'I Tar.ot. 100 100 100.0 

F011'!flto 03r~l"'io ~ ~ ~ 
Jrrigocién 6,8 11,1 12,6 

Jnverslfu poracelde-
0.1 1, 24 sorrollo d'"'l"'Ol 2.0 

~r!c 0,03 0.17 2,3 

Farnnto irdustriol .2!.,_1__ ~ ~ 

Electricid:ld, pe-
tr6leo y fPS· 29,8 32,8 25,2 
Siderurgia 0,4 2,5 6,7 
Otros Irdustdos. o.a 2.7 ó,2 

~icocic:ncs y 
trcrisportes 36 ~ ~ 
Beneficios social 22,5 EJ._ .'!L. 
Sorvictos pjblicOS 
y hospi tolorios 15,0 21,4 10.7 
EcLcoci6n e inves-
tigocié.n. 2,3 4.7 6,4 
h±iitoch~n 5,1 O,? l,o 

Afnini!:>troclál y 
Dofonso _1d_ _l¿_ ~ 

lo inversión 

TASA DE CRECIMIENTOº 
1960-1970 1970-1976 

10 9.4 

~ _E¿_ 
14.7 10,0 

35,0 17,2 
48 23,0 

__g,Q_ __.?_¿_ 

I0,6 5,4 
29,5 25,5 
23,0 23,8 

3,8 10 
16,2 3,7 

19,0 -6,8 

17,0 143 
-ó,5 18,6 

.éJ!__ ~ 

Fl,ENTE, Elci>orodo con b:Jsc en los dotas en lo Secretado de Pr°'2~i6n 
y PreSupoesto, Dirección e>~ Jnvcstigocicros Públicos, contenidos 
en &:reo cb MSxico, Producto Interno y Costo, l971i-l978,p.51. 

:-oTAS: o Jnvcr:;ión Público Federal avtori::o:b. 
Poro o::ste d'lo, inversién i:iúblico reollzo:kl. 

e Irduye otros concepto$ ro especificados. 
d lncluye tarbién silvicultura. 
e Tosas moles de Crecimiento. 



CUADRO NO. 9.1 

PRECIOS OE GARANT!A CORRIENTES Y CONSTANTES' 

1960-1980 (PESOS POR TONELADA). 

----·-------- -- . -·- -------------· 
ARROZ FRIJOL MAIZ TRIGO 

AÑOS CORRIENTES CONSTANTES CORRIENTES CONSTANTES CORRIEllTES CONSTANTES CORRIENTES CONSTANTES 

1960 oso. 00 850.llO 1. soo.oo 1. 500.00 ººº .00 800. 00 913. 00 913.00 
1961 900 .ou 870 ,41 l,?S0.00 l,692.A6 800 ·ºº 773 .69 913.00 882. 98 
1962 YúO. 00 84S.07 l.7SO.OO 1,643. 19 800 ·ºº 71s.\7 913.00 8S7. 28 
1963 1, 050.00 9S6.28 1,7SO.OO 1. 593. 81 940. 00 856. 10 913. ºº 831. S \ 
1964 1, 100.00 948.28 l,7SO.OO l,S08.62 940.00 810.34 913 .00 878.07 
196S l. l ºº·ºº 929.71 l,7SO.OO l,A74.30 940.00 791.91 913 ·ºº 769. 17 
1?66 1, 100 .oo 691. 41 1,750.00 1. 418. 15 940.00 761.75 800.00 648. 30 
1967 1. 100 ·ºº 866. l.1 1. 7SO.OO \,377.9S 9.10.00 JAO. 16 800. 00 629. 92 
1968 1. 100 ·ºº 846. 15 1. 750.00 1 ,346. IS 940.00 723.08 800 .oo 6 lS.38 
1969 1. 100 ·ºº B \4, 21 1,750.00 1. 295.3·1 940.00 69S. 78 800. 00 592. 15 
1970 1. 100 .00 779.0-1 I, 7SO.OO 1,239.38 940.00 66S. 72 800 .oo S66. 57 
197 \ 1. 100 ·ºº 745.76 1,750.00 l' l 66. 44 940.00 637. 29 800.00 S42.37 "' ... 
1972 1. 100.00 706.49 l,7SO.OO 1, 123. 96 940.00 603. 73 800. 00 513.81 
1973 1. 100.00 628.57 2, 150.00 1, 220.S7 940. 00 537. 1·1 870. 00 497. 14 
1974 

3. ººº ·ºº 1,382.49 6,000.00 2,764 .98 1, soo.oo 691. 24 I, 300.00 S99. 08 
197S 2, !iOO .00 987 .36 6,000.00 2,369.67 1,750.00 691. l S l.7SO.OO 691. IS 
1976 2,875.00 933. 14 4,7SO.OO 1, 541.71 1,900.00 616.68 1,7SO.OO S68.00 
1977 2,925.00 71 R.8S S,000.00 1,228.00 2, 900.00 712. 71 2,0S0.00 .503.81 
1978 2, 92S.00 608. 49 6,250.00 1, 300. 19 2, 900.00 603. 29 2. 600 .00 S40. 88 
1979 3,Sl0.00 604. 96 7,750.00 1,335.75 3,480.00 S99. 79 3,000.00 S17 .06 
191l0 4,500.00 5?7.53 12.000.00 1. 593 .41 4,450.00 S90. 89 3,SS0.00 471. 38 

• .- Dcfloctndo con ül irw:lico irrpl!cito ilil PIO a precios 00 1960. 
Fuente: ~i-OC-f"A "Ecotecr,io ~rlcolo" Vol. V, ~b. l M'!xico, D.F. t:nero 1981, PP· 70 
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CUADRO NO. 9. 2 

INDICE DE PRECIOS OE GARANTIA NOMINALES Y REALES DE GRANOS• 

( 1960-1980). 

AÑOS 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

NOMINAL 

100.00 

103.65 

102.67 

114.40 

114.BO 

114.43 

113.97 

113.22 

112. 16 

111.84 

111.78 

113.02 

112.70 

111 .76 

213.82 

243.71 

235. 98 

338.05 

353. 42 

412 .41 

546.06 

REAL 

100.00 

100. 26 

96.41 

104. 12 

98 .89 

96.34 

92. 33 

89. 17 

66.22 

82 .67 

79. 16 

75. 56 

70.93 

66. 27 

97. 17 

95. 70 

77 .49 

85. 11 

75.81 

73. 98 

76. 10 

.- lncluye or"roz, frijol, maíz y trigo con base (1960-1001. 
Fue.nte: SARH-DGEA "Econotecnio Agricola" Vol. VI, No. 11, Méxi

co, D.F., noviembre 1902 pp. 26. 
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