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INTRODUCCION 

SIEMPRE, ANTES DE ESTUDIAR LA CARRERA DE LICENCIADO EN ÜE

RECHO, ME PREGUNTABA CUÁL SERIA LA CAUSA O LAS CAUSAS FUN

DAMENTALES QUE HAN MARCADO EN NUESTRO PAIS EL BÁRBARO ATR8. 

SO, ALIMENTADO INDISCUTIBLEMENTE POR UN ENJAMBRE DE COMPO

NENTES QUE SE VAN CONCADENANDO Y A LA VEZ HACIENDO TERRI -

BLES NUDOS QUE SERÁ LENTO Y DIFICIL DESENMARAÑAR, PERO AHQ 

RA AL TERMINAR LA CARRERA, TEMERARIAMENTE ME ATREVO A CON

SIDERAR QUE EL BASAMENTO FUNDAMENTAL QUE REGULA LA DIREC -

TRIZ GENERAL DE NUESTRO MARCO SOCIO JURfUJCO, ECONÓMICO -

PRIN<::IPALMENTE, SE SUSTENTA EN LA CUESTIÓN AGRARIA, POR UN 

LAPO Y EN LA SINDICAL POR EL OTRO, SIN EMBARGO CONSIDERAN

DO QUE AMBOS TEMAS SON MUY COMPLEJOS, AMPLIOS Y ESPINOSOS, 

PREFERf EN ESTA TESIS, SOLAMENTE REFERIRME POR ENTERO A -

LA PARTE AGRARIA. ~'ODRIA PREGUNTARl·IE DE ÉSTA LA QUE ABAR

CA UN MAYOR NÚMERO DE MIEMBROS, ES LA QUE TIENE MÁS COMPO

NENTE~ A LA DERIVA, YA SEA EN SERVICIOS MÉDICOS, PRINCIPAL 

:~ENTE LOS PREVENTIVOS, YA QUÉ URGENC !AS S 1 ES ACCES !BLE 

A ESTE GRUPO, SIEMPRE Y CUANDO EL COMPONENTE LO SEPA, YA -

QUE. SINO TIENE .CERTEZA DE SER ATENDIDO NO IRÁ FÁCILMENTE A 

·SOLICITARLO Y ADEMÁS UN OBSTÁCULO MAYOR, SI. EXISTE EL LU -

GAR PROPIO EN SU COMUNIDAD, LLÁMES_E HOSPITAL, CLfNICA, 
0

CEN 

TRO DE SALUD, ETC, Y AÚN EXISTIENDO ÉSTE LUGAR, SI TIENE 

1 
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INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE CURACIÓN MlNIMO INDISPENSABLE, 

Los QUE ESTÁN SUJETOS A LOS FENÓMENOS NATURALES, PARA su -

SUBSISTENCIA DIRECTA. LEJOS DE PROGRAMAS DE VIVIENDA DIGNA 

RECREATIVOS, CULTURALES, Y EN MUCHAS OCASIONES SIN TRANS -

PORTE ADECUADO, YA NO PARA TRANSPORTAR SUS ~OSECHAS, SINO 

SUS PERSONAS, QUE TIENEN QUE RECORRER GRANDES DISTANCIAS -

EN TERRENOS DESPOBLADOS A PIÉ O EN BICICLETA EXPUESTOS POR 

ENTERO A LA NATURALEZA (ALGÚN ANIMAL PONZOíloso. ALGÚN RAYa 

ETC.),. ATENIDOS MUCHAS VECES A LAS TIERRAS DE TEMPORAL. H8. 

BIENDO SEMBRADO SUS AHORROS, ESPERANZAS, SUS SUEÑOS Y A -

SENTARSE A ESPERAR VER LLOVER; SU~ETOS A LA LACERANTE IGNQ 

RANCIA QUE LOS LLEVA A LLENARSE DE HIJOS, A CONSUMIR ALCo

HÓL, A NO CONFORMARSE CON TRATAR DE FORMAR UNA FAMILIA Y A 

COMPLICARSE EMOCIONAL Y ECONÓMICAMENTE. GENERALMENTE, CON 

UNA O VARIAS MUJERES, ADICIONALES, 

Tono' ESTO CONTR !BUYE GRANDEMENTE A QUE LOS CAMPES 1 NOS V 1 -

VAN AL DlA, MISERABLEMENTE. PERO NO HAY VISIÓN PARA MÁS, -

EL ESTÓMAGO VAC lo ES El AMO MÁS EXIGENTE, 

fono EST:O AUNADO A LA SEGURIDAD DE LA GRANDlS(MA IMPORTAN

CIA QUE EL CAMPO, EL AGRARISMO REPRESENTA EN CUALQUIER PAÍS 

DEL MUNDO Y EL DESEO DE CONTRIBUIR DE UNA PEQUEÑA Y MfNIMA 

FORMA, ENCONTRANDO UN ÁNGULO O ENFOQUE PARTICULAR AQU/ EN -

f':ÉXICO EN EL AVANCE. El DESARROLLO, LA JUSTICIA, LA SEGURI

DAD; ME HAN CONVENC 1 DO A TRATAR ESTE ACTUA~ Y CANDENTE TEMA. 

CÓMO ERA EL AGRARISMO ANTES DE LA REFORMA AGRARIA Y CÓ't:J SE 

VIVIA. 
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CAPITULO I, 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 



C A P l T U L O I 

EL CONTEXTO IllTERNACIONAL 

LA HISTORIA DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO INTEflNACIONAL -

ENSEÍÍA QUE EL CAMBIO ECONÓMICO HA EXHIBIDO UN DESARROLLO -

QUE HA RESULTADO EN LA SEGMENTACIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO 

MUNDIAL EN Uri "CENTRO" y UNA "PERIFERIA". ESTOS DOS POLOS 

DEL SISTEMA SE CARACTERIZAN POR UNA RACIONALIDAD DIFERENTE 

EN CUANTO A LA ACUMULACIÓN DE CAP !TAL, j•\¡ ENTRAS QUE EL Df. 

SARROLLO EN EL CENTRO HA SIDO CAPAZ DE INCORPORAR A LA PO

BLACIÓN, Y HA CRECIDO BASADO EN UNA DEMANDA AGREGADA JRIGL 

NADA, MAYORMENTE, EN LOS SALARIOS; EN LA PERIFERIA NO HA -

SIDO CAPAZ DE CREAR LAS CONDICIONES PARA EMPLEAR A LA MAYQ. 

RIA DE LA FUERZA DE TRABAJO, A ALTOS NIVELES DE PRODUCT!Vl 

DAD Y DE INGRESOS, EN ESTAS ECONOMIAS PERIFÉRICAS LA DE -

SARTICULACIÓN SOCIAL Y SECTORIAL SON LAS PRINCIPALES CARA(;. 

TERISTICAS ESTRUCTURALES QUE REPRODUCEN EL SUBDESARROLLO; 

LA INCAPACIDAD DEL SISTEMA PARA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN 

EN LA PERIFERIA, .ESTÁ !NTIMAMENTE LIGADA A LA EXISTENCIA -

DE FORMAS DE PRODUCC.IÓN HETEROGÉNEAS, SIENDO LA AGRICULTU

RA EL SECTOR DONDE DICHA HETEROGENEIDAD ES MÁS EVIDENTE, 

LA TEORIA DE DESARROLLO ECONÓMICO TRADICIONAL TIENE SU BA

SE ·EN LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE 'Los AHORA PAÍSES CENTRA-
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LES; EL MODELO DE DESARROLLO QUE ~STOS SIGUIERON SE ASOCIA 

A LOS SIGUIENT¿s HECHOS: EN LAS PRIMERAS FASES DEL CREC! -

Mi ENTO DEL SECTOI< RIJRJ\ L (E<ÁS 1 CNIErlTE AGROPECUAR 1 o·) DEBE CE\ 

NALIZAR EXCEDENTES 0~ CAPITAL PARA APOYAR EL PROCESO DE iU 

DUSTRIALIZACIÓM. DICHOS EXC~DENTES FINANCIER0S 50~ EXTRAÍ

DOS DEL SECTOR RUR1\L POI. DI FERUHES ¡.¡mios: ¡;·,ruESTOS, HE

LACIONES DE PRECIOS DESF1\lfüí¿,\BLES. RENTA POf~ EL USO DE LA 

TIERRA (PAGADA A LOS TEíW/\TEN!EllTE:C)' [ lt1Vrn:o1óN rn [L 

SECTOR MODERNO DEL AHORRO GEN~RADO EN El SECTOR AGROPECUA-

TRIALIZACIÓN, EL SECTOR RURAL DEBE LIBERAR TRABAJO PARA Ea 

PLEARSE EN EL SECTOR MODERNO A TASAS DE SALARIO MUY BAJAS 

PERO SUF 1c1 ENTES PARA PERM 1 T rn LA REPRODUCC 1 ór1 DE LA FUERZA 

DE TRABAJO; EN FORMA COMPLEMENTARIA, PARA SOSTENER TASAS B& 

JAS DE SALARIO, SE REQUIERE QUE EL SECTOR RURAL SEA CAPAZ -

DE OFRECER PRODUCTOS AGROPECUARIOS SUFICIENTES A BAJOS PRE

CIOS, SUPERANDO ESTA PRIMERA FASE DE SACRIFICIO PARA EL -

SECTOR RURAL Y DE FORTALECIMIENTO DEL PROCESO INDUSTRIAL, -

SE PASA A OTRA FASE EN DONDE EL SECTOR INDUSTRIAL "DEVUELVE" 

LOS BENEFICIOS RECIBIDOS DEL SECTOR RURAL Y LO.APOYA EN SU 

PROCESO DE MODERNIZACIÓN, DE TAL MANERA QUE LO INCORPORA A 

SU J)JNÁMICA TRANSFORMANDO ASÍ A LA ECONOMÍA DUAL Y HACIENDO 

PREDOMINANTE LA TENDENCIA HACIA LA UN !MODAL! DAD (EXCLUSIVJ-

DAD DEL MODO DE PRODUCClÓN CAP !TAL! STA), 

PARTIENDO DE LA EXPERIENCIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE 
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LOS PAÍSES CENTRALES SE HAN ELABORADO TEORÍAS DEL CRECJMIEN 

TO ECONÓMICO DE DONDE SE PRCTENDEN DERIVAR CONCLUSIONES DE 

POLÍTICA PARA SER APLICADAS A LOS PAÍSES MENOS DESARROLLA -

DOS Y, MEDIANTE ELLO. COADYUVAR EN SU PROCESO DE CRECIMIEN

TO, SIN fMBARGO. LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES EN QUE HOY 

SE DESENVUELVE Li\ ECONOMfA MUNDIAi., SON MUY DIST!NTAS A 

LAS QUE PREVAl_ECJEHON DUilAt/TE !_OS SIGLOS XV!!! y XIX. PERÍQ 

DO EN QUE TUVO LUGf,R EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS PAÍSES 

HOY MÁS AVANZADOS; EN CONTRASTE A LAS ANTERIORES EXPERIEN -

CIAS, EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO E~ LA PERIFERIA DEL SI~ 

TEMA ECONÓMICO MUNDIAL, HA IMPLICADO LAS SIGUIENTES CONSE -

CUENCIAS ESTRUCTURALES: 

l. LA INCRUSTACIÓN EN UN PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN, ACE

LERADA POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, MISMO QUE HA -

PROPICIADO: !) EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTAS DE GRAN ES

CALA, CENTRALIZADAS EN ZONAS URBANAS Y QUE HACEN USO DE 

TECNOLOG!AS INTENSIVAS EN CAPITAL, QUE SON IMPORTADAS DE 

LOS CENTROS; l J) LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRQ. 

DUCTOS AGROPECUARIOS PARA FINANCIAR LA IMPORTACIÓN DE -

BIENES DE CAPITAL, TECNOLOG(A E INCLUSO PRODUCTOS ALIME! 

r:cJOS; I l !) LA DEPENDENC JA DE LAS 1 NVERS IONES EXTRANJE

RAS Y LA AYUDA EXTERIOR; !V) QUE LA VENTA DEL PRODUCTO -

DE LOS SECTORES MODERNOS, ENFRENTE UN MERCADO MUY LIMITA 

DO, FORMADO PR INC 1 PALMENTE A PARTIR DE LOS RENDIMIENTOS 

.DEL CAPITAL Y LAS RENTAS. (l) 

(1) CHENERY, H 'E' y TA'!LOR L., I'EVEI CPt'Et[ PftmRr:s; N'Ol~G CoUN~-. 
Tl!lES N:D 'VER TIME, 



2, Lfl EXISTENCI/1 DE RELf,CIONES DE DEPEliDEMCl1., TANTO PARA -

LA REAL! ZAC I Ótl DE Ll\S EXPORTAC I flllES C01·:0 P/d:1\ LA OBTEIJ -

CIÓN DE IMPORTACIOilES Y i\YUD1\ EXTEl1!0R, H:1 LLEVADO A IJIU1 

DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL THAUAJO, BASADA EN LA EXISTEU 

CIA DE TR,\ú,\JO BAR.i\TO Eli L¡; FERiíCRIA, 3lTU,\CIÓn OL'E PEE.. 

HITE EL DETERIORO DE LOS TtRM!NOS ll~ lNlERCAMDlO EN SU -

CONTRA. Los RESULTl\UOS PARALELOS A ESTE FENÓMENO. HAN -

SIDO LA DESCAF!Ti"_lZ/1~IÓi< Y EL GtflCIT E~T~UCTUR!1L DE LA 

BALANZA DE PAGOS; ;\MBOS, SIG1l!FICAll ELEMErnos UUE BLGQUEJ•tl 

3, EL REtURRIR A TECNOLOG(A Y BIENES DE CAPITAL IMPORTADOS 

HA DESVINCULADO LOS ESLABONAMIENTOS "HAClf, ATRAS"; !ISL·;.1~ 

MO, LA FRECUENTE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Y MATERIAS PRIMAS EN GENERAL, HA DEBILITADO SUSTANCIAL -

MENTE LOS ESLABONAMIENTOS 11 HACIA f1DELANTE 11
; LOS FENÓME -

NOS ANTER !ORES SE HAN OR 1G1 NADO EN EL CARÁCTER I NCOMPLE

TO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA SUBDESARROLLADA Y HAN DA

DO COMO RESULTADO LO QUE SE DENOMINA DESARTICULACIÓN SEC

IQBl.Al.• SITUACIÓN QUE SE CARACTERIZA POR LA IMPOSIBILIDAD 

·DE EXTENDER LOS EFECTOS DEL DESARROLLO DE LOS SECTORES MQ 

DERNOS, HACIA LOS OTROS SECTORES DE LA ECONOMfA,· LA DE

SARTICULACIÓN SECTORIAL TAMBIÉN HA IMPLICADO EL AGUDIZA

MIENTO DEL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE LA .BALANZA DE PAGOS, -

V IA LA NECES !DAD DE CONTINUAR RECURR I ENOO A LOS CENTROS 

PARA COMPLETAR LOS ESLABONAMIENTOS HACIA ATRÁS DE LA ES-



TRUCTURA INDUSTR!l\L, (2) 

IJ. LA LÓGJC,\ DE LA EXPANSIÓN DEL MERCADO (PARA SOSTENER LA 

ACUMULACIÓN) A TRAVÉ~> DEL !NCREMEtnO DE LOS INGRESOS DE 

LOS TRABAJADORES (MISMA OUE FUE EL SUSTENTO DEL CRECI -

MIENTO EN LOS CENfROS), NO SE APLICA A LA PERIFERIA; DE 

MANERA QUE iltJA GRMi PARTE DE LOS C<CEDENTES ES COtJSUMI

DA A FlH DE CREAR MERCADO. LO CUAL REDUCE SUSTANClALMEh 

TE LOS NIVELES DE Mi1)RRO UiTEídfü E IMPLICA LA NECESIDAD 

DE CAPITAL Y AYUDA EXTERNA. EN CONTRADICCIÓN CON LAS -

POLfTICAS DISTRIBUTIVAS, EN LA PERIFERIA SE HACE NECESA 

RIO MANTENER BAJOS LOS PRECIOS DE LOS BIENES SALARIOS, 

PARA LO CUAL SE llAN FAVORECIDO RELACIONES DE PREC[OS -

DESFAVORABLES PARA LA AGR[CULTURA, PROPICIANDO CON ELLO 

SU ESTANCAMIENTO, 

5, ANTE LAS SITUACIONES ESTRUCTURALES DELINEADAS, EN EL -

SECTOR RURAL, LA "ECONOM!A CANPES!NA" (ASOCIADA A UNA -

AGRICULTURA TRADICIONAL) SE REPRODUCE E INCLUSO LLEGA A 

EXTENDERSE; LO ANTERIOR OCURRE EN LA MEDIDA QUE ÉSTA ES 

ÚTIL PARA PROVEER TRABAJO SEMIPROLETARIZADO (A BAJAS TA 

SAS DE SALARIO) PARA LA AGRICULTURA COMERCIAL DE' JNDOLE 

CAPITALISTA, MISMA QUE ENCUENTRA LIMITADO SU DESARROLLO 



POR UN VECTOR DE PRECIOS BAJOS PARA SUS PRODUCTOS Y RE

LATIVAMENTE ALTOS PARA LOS INSUMOS QUE DEMANDA DEL SEC

TOR INDUSTRIAL, LA ESTRUCTURA DE LOS SALARIOS PUEDE 

AS! CONTEMPLAR UNA SERIE DE TASAS POR ABAJO DE LAS NECl 

SIDADES DE SUBSISTEt/ClA DEL TRilBf,JADOR Y DE SU FNIIL!A. 

EN LA MEDIDA QUE PARTE DE ESAS NECESIDADES SE CUBREN 

CON LA PRODUCC l ÓN OBTENIDA rn LA UN !DAD CM!PE S lrlA, 

Dos DE .LAS COIHRAD!CClONES PRINCIPALES DE LA RACIONALIDAD 

DEL CAPITALISMO EN LA PERIFERIA, REFLEJAN CONDICIONES RES

TR 1 CTI VAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR RURAL EN LA M 1 SMA, 

LA PRIMERA DE ELLAS SE UBICA EN LA CRISIS ESTRUCTURAL DE -

LA BALANZA DE PAGOS, RESULTANTE DE LA DEPEtlDENCIA FINANCIE. 

RA, TECNOLÓGICA Y DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA INCOMPLETA -

CARACTERISTICA DEL SUBDESARROLLO, ESTA SITUACIÓN, ÍNTIMA

MENTE LIGADA A LA DE INTERCAMBIO DESIGUAL A NIVEL INTERNA 

CIONAL IMPLICA LA NECESIDAD DE UNA MAYOR EXPLOTACIÓN DEL 

TRABAJO A TRAV~S DE SALARIOS DE HAMBRC, LO QUE ORIGINA TÉR 

MINOS DE INTERCAMBIO DESFAVORABLES PAijA LOS SECTORES QUE -

PRODUCEN RIENES DE CONSUMO Y PERMITE LA FORMACIÓN DE UN 

SECTOR 1 NDUSTR !AL RESTRINGIDO Y SESGADO HAC 1 A LA PRODUCCIÓN 

DE BIENES DE CONSUMO PARA LAS ÉLITES SOCIALES, LiNA SEGUN

DA CONTRADICCIÓN SE PRESENTA EN LA NECESIDAD DE REPRIMIR -

LAS PRESIONES LABORALES QUE .BUSCAN UN AUMENTO DE LOS SALA

RIOS REALES DEL PROLETARIADO URBANO Y RURAL, DADO QUE EL -

CRECIMIENTO DE LOS SECTORES MÁS DINÁMICOS DE LA PERIFERIA 
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tENCLAVE INDUSTRIAL) REQUIERE EL ABARATAMIENTO UEL COSTO -

DEL TRABAJO, PARA COMPENSAR DE ESTA MANERA EL AUMENTO SOST~ 

NIDO DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES DE CAPITAL, 

As! PUES, EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA EN LA PERIFERIA -

SE ENCUENTRA LIMITADO POR: () RELACIONES DE PRECIOS DESFAVQ 

RABLES PARA SUS PRODUCTOS; (() PRESIÓN DE LA POBLACIÓN SO -

BRE LA TIERRA, ANTE LA INCA.PACIDAD DEL ENCLAVE INDUSTRIAL -

PARA INCORPORAR, A NIVELES SIGNIFICATIVOS DE PRODUCTIVIDAD, 

A LA FUERZA DE TRABAJO REDUNDANTE QUE EX! STE EN EL SECTOR -

RURAL, Y ((() LA NECESIDAD DE OUE LA ECONOM(A CAMPESINA PE& 

MANEZCA Y SE REPRODUZCA, EN LA MEDIDA QUE SU PERMANENCIA ES 

FUNCIONAL AL DESARROLLO CAPITALISTA. PRINCIPALMENTE A TRA -

VÉS DEL TRABAJO BARATO QUE PROPORCIONA A LA AGRICULTURA CA

PITALISTA Y A OTROS SECTORES, (3) 

l.A DESARTICULACIÓN QUE SE PRESENTA EN LA ESTRUCTURA PRODUC

TIVA DE LAS FORMACIONES SOCIALES PERIFÉRICAS PROPI<.1,\ Y AG!! 

DIZA LAS DESIGUALDADES REGIONALES, LAS CUALES SE PRESENTAN 

DEBIDO AL DESARROLLO DE UN CAPITALISMO DISFORME QUE CONLLE

VA LA DESVINCULACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA, ESTA SITUACIÓN -

SE UBICA MÁS FÁCILMENTE EN EL SECTOR RURAL, EL CUAL SE CONli 

TITUYE ESENCIALMENTE POR UNA ESTRUCTURA AGRARIA HETEROGÉt.EA· 

DONDE COEXISTEN D 1 FER ENTES FORMAS DE PRODUCCIÓN ARTICULADAS, 

(3) DE Vnv; A. T~E l~'PORTÚJCE oF &-'ALI_ FAwrn TEcHt-'OLOGY FoR RURAL DEVE 

LOP MEIIT, 
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H!ENTRAS QUE EN LOS PAÍSES CENTRALES LA FORMA DE PROUUCCl0N 

CAPITALISTA ES TAl1BIÉN EXCLUSIVA EN EL SECTOf; RURAL, Ell LOS 

PA(SES PERIFÉRICOS, EL DESARROLLO CAPITALISTA NO HA REGUERl 

DO LA DESTRUCCIÓN DE LAS FORMAS Pf\ODUCTIVAS NO CAPITALISTAS 

QUE COEXISTEN EN EL AGRO; DE HECHO, ESTAS FORMAS PRODUCTIVAS 

SON UTILIZADAS; ES DECIR, SON FUIJCIONALES Y SIRVEN PARA RE

TROALIMENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMA PRODUCT !VA CAP !TAL! :2. 

TA, 

PARTIENDO DE LA HETEROGEtiE!DAD DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN

TRE LAS REGIONES, PROCEDEREMOS ADELANTE A ANALIZAR LA CONE

XIÓN DE LA CUESTIÓN AGRARIA Y EL DESARROLLO REGIONAL. ASI

MISMO ESTOS ESTUDIOS SE APOYAN EN UNA INTERPRETACIÓN HISTÓ

RICA DEL DESARROLLO AGRÍCOLA MEXICANO EN LA QUE PREVALECE -

UN ÉNFAS l S EN EL PAPEL DE LA REVOLUC 1 ÓN Y LA REFORMA l\GRA -

RIA COMO FENÓMENOS ESENCIALES DEL DESARROLLO CAPITALISTA EN 

f.lÉXICO, INTERPRETAC.!ÓN QUE SE DEBE INTRODUCIR ANTES DE PRO

CEDER AL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS REGIONALES 

PROPIAMENTE DICHAS, 



CAPITULO 1 I. 
EL MARCO HISTOR!CO DEL CJ1ECIM!ENTO. 



CA P I T U LO II 

EL MARCO H 1 STORI CO DEL CREWil ENTO 

DESDE LAS FASES INICIALES DE LA FORMACIÓN DEL CAPITALISMO -

EN r·iÉXICO LA ACUMULACIÓN PRIMITIVA A EXPENSAS DE LAS FORMAS 

ECONÓMICAS PRECAPITAL!STAS, -EN PARTICULAR, LAS COMUNIDADES 

AGRARIAS- TUVO COMO OBJETO NO SÓLO ARREBATAR LAS TIERRAS 

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS SINO TAMBltN •LIBERARº A LOS -

CAMPESINOS DE SU MEDIO DE PRODUCCIÓN PARA INCORPORARLOS CO

MO TRABAJADORES ASALARIADOS TAL ES EL CASO DE LAS LEYES DE 

REFORMA, 

DE ESTA MANERA LA PROPIEDAD AGRARIA LATIFUNDISTA, HUBO DE 

DESARROLLARSE EN CONSTANTE GUERRA CON LOS PUEBLOS INDÍGE -

NAS, LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE i;iÉXICO (lfilú-1821), -

AÚN CUANDO PUEDE RECONOCERSE COMO UNA REVOLUCIÓN AGRARIA, 

NO LOGRÓ DESTRUIR LOS INTERESES DEL CAPITALISMO (QUE EN -

·~sE ENTONCÉS PRESENTABA EL MODO DE PRODUCCIÓN HEGEMÓNICO, 

EN DONDE FIGURABA INCLUIR EN EL MERCADO CAPITALISTA LAS -

TIERRAS DEL CLERO, ASf COMO LAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGE

NAS, LIQUIDANDO CON ESTO ÚLTIMO LA ANTIGUA ESTRUCTURA DE -

LA PROPIEDAD COMUNAL, 

PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS, LOS LIBERALES RECURRIERON AL AP~ 
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YO DE LAS MASAS Y PROMOVIERON LA MODIFICACIÓN DE LAS INSTl 

TUCIONES Y ESTRUCTURAS HEREDADAS DE LA COLONIA, QUE CONSTl 

TUfAN OBSTÁCULOS INFRANQUEABLES PARA EL DESARROLLO DEL CA

PITALl SMO. EL RESULTADO DE LOS PRINCIPIOS LIBERALES ESPE

CIFICADOS EN LAS LEYES DE REFORMA NO FUE EL SURGIMIENTO DE 

UNA NUEVLA CLASE DE PEQUEflOS AGR l CULTORES PROP 1 ETARIOS, 

SINO UNA NUEVA CONCENTRACIÓN LATIFUNDISTA DE LA PROPIEDAD 

AGRARIA, LAS TIERRAS QUE FUERON ANTES DEL CLERO PASARON 1\ 

MANOS DE PROPIETARIOS PRIVADOS LATIFUNDISTAS, MISMOS GUE -

CREC 1 ERON ACAPARANDO LAS T l ERRAS COMUNALES Y CONVIRTIENDO 

A LOS CAMPESINOS EN PEONES DE LAS GRANDES HACIENDAS, ESTA 

FUE LA FORMA INICIAL DE PENETRACIÓN CAPITALISTA EN EL CAM

PO MEXICANO QUE SE ACENTUÓ DURANTE LA ÉPOCA DE LA DICTADU

RA DE PORFIR!O DíAZ, CUYO MANDATO SE INlCIÓ EN 1876 Y PER

DURÓ HASTA EL ESTALLIDO DE LA REVOLUCIÓN EN 191G, ESTA Pf 

NETRAClÓN CAPITALISTA SE COMBINÓ CON RELACIONES Y FORMAS -

DE PRODUCCIÓN PRECAP!TALISTAS, GUE SE hANIFESTABAN EN EL -

GRADO DE DEPENDENClA DE LOS PEONES CON RESPECTO A LA HACIE!i 

DA Y EN LAS COMUNIDADES AGRARIAS INDlGENAS; y, HASTA CON -

FORMAS ESCLAVl STAS DE EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA, PRE

SENTES EN LAS PLANTACIONES, 

LA EXPANSIÓN DEL CAPITALISMO DURANTE EL MANDATO DE DlAZ, -

SE CARACTERIZÓ .POR UNA GAMA DE FACTORES ENTRE LOS QUE DES

TACAN: !) LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL, 

EJE VITAL DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL APARATO ECONÓMICO. C~PI-
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TALISTA, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO tnTERIID, QUE TU 

VO, A LA PAR, UN FIN POLITICO: EL JilTEllTO DE CONTROL~R LAS 

SUBLEVACIONES QUE SE PRESENTAR!AN EN LAS DISTINTAS PARTES -

DEL TERRITORIO NACIONAL; !J) LA PROLIFERAC!f):¡ DE LAS INVER

SIONES EXTRANJERAS EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA; 

JJJ) LA EXISTENCIA DE UNA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA EN UN 

GRUPO REDUCIDO DE HACENDADOS Y LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE CON

DUCTO PE MILLONES DE CAMPESINOS, (4) 

EN LAS PECULIARIDADES NACIONALES DE ESTE DESARROLLO DEL CA

PITALISMO MADURARON LAS FUERZAS Y SE GESTÓ UNA CORRELACIÓN 

DE ELLAS QUE DESPUÉS IRRUMPIERON EN LA REVOLUCIÓN Y LE DIE

RON SU CARÁCTER, 

LA SUCESIVA LIQUIDACIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES DURANTE EL 

PORFIRIATO NO CUMPL!A SOLAMENTE UN OBJETIVO ECONÓMICO; O -

SEA, AUMENTAR LA DI SPON 1B1 LI DAD DE TI ERRAS Y LIBERAR MANO -

DE OBRA: TENIA TAMBIÉN UN OBJETIVO SOCIAL, LA RACIONALIDAD 

CAPITALISTA ERA OPUESTA A TODA FORMA DE ORGANIZACIÓN POL(H 

CA "DE LAS MASAS, LAS CUALES SE UBICARON ALREDEDOR DE LAS -

TIERRAS COMUNALES, DURANTE LA COLONIA, EL CAPITALISMO NO -

~uva FUERZA ECONÓMICA. POL!TICA o SOCIAL PARA LIQUIDAR A -

LAS COMUNIDADES, CON D!AZ ÉSTA SE DESARROLLÓ, Y LA ORGANIZ~ 

CIÓN COMUNAL SE VIÓ DESPLAZADA POR LA POL(TICA EXPANSIONIS-

(4) BARTRA PóGER, EsTRucruRA flGRARÍA v CLASES SocI11LEs Er~ h~x1co. 



TA DEL CAPITALISMO AGRARIO, ANTE ESTA SITUACIÓN LAS COMU

N !DADES AGRAR 1 AS NO INCORPORADAS SE CONV 1 ERTI ERON EN EL CEtJ. 

TRD POLfTICO DE LA GUERRA CAMPlS!NA MEXICANA (LA CUAL SE DE 

SARROLLÓ DESDE 1910 A 192G); FUE EN ESTAS COMUNIDADES QUE, 

A PARTIR DE LAS FORMAS TRADICIO~ALES DE ORGANIZACIÓN, SUR -

GIÓ EL PROGRAMA AGRARIO DE LA REVOLUCIÓN, ASÍ COMO SU MÁXI

MO Dl~IGENTE: EMILIANO ZAPATA, 

(oN LA. PEMETRAC IÓN CAPITAL! STA A TRAVÉS DE LAS RELACIONES -

COMERCIALES, EL CAPITALISMO ACELERÓ EL PROCESO DE DIFERENCI& 

CIÓN DE LOS PRODUCTORES AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD Y DESTRU 

YÓ SU IGUALDAD. ESENCIA MISMA DE LA COMUNA AGRARIA, PERO, CQ. 

MOLO ESTABLECE G!LLY (5) "EL CAPITALISMO PUDO SUBSISTIR EL 

PODER POLfTICO Y MILITAR, COLOCARSE ÉL SOBRE LAS COMUNIDADES 

COMBATIRLAS, EXPLOTARLAS ECONÓMICAMENTE COMO TERRATENIENTE, 

INDUSTRIAL Y COMERCIANTE, PERO COMO NO PUDO APORTARLES NIN

GUNA CULTURA SUPERIOR NI NINGUNA CULTURA EN GENERAL -ENTENDl 

DA COMO RELACIÓN HUMANA-, QUEDARON LOS ELEMENTOS DE LA VIEJA 

CULTURA CAMPESINA, LAS VIEJAS RELACIONES. COMUNALES, DEFORMA

DAS,. DESVAIDAS AL ALEJARSE DE SU BASE MATERIAL. O AL DEB!Ll -

.TARSE ÉSTA, CLANDESTINAS CON RELACIÓN A LA SOCIEDAD OFICIAL 

y DOMiNANTE. PERO QUEDARON". 

(5) G!LLY, ·A. LA REVOLUCIÓN IUTERRLÑP!DA. 
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BAJO ESTAS CONDICIONES LA REVOLUciót1 (M1PESHIA EN l'IÉXICO -

PRESENTÓ UN ENFRENTAMIENTO CABAL A TODAS LAS FORMAS DE OPRE 

S!ÓN. REPRESIÓN, DESPOJO Y EXPLOTACIÓN EXACERBADAS POR EL 

DESARROLLO CAPITALISTA BAJO LA DICTADURA DE ÜlAZ. ASIMISMO, 

LAS ASPIRAC!ONES CAMPES!NAS QUE LA ACOMPA~ARON, SE LOGRAN -

CONCIENTIZAR EN EL PLAN DE AY/\L/\, (6) EL CU/\L, POR SU CONTJ;. 

NIDO ESENC !ALMENTE AGRARIO. CONSTITUYE EL ELEMENTO POLI Treo 

VERTEBRAL DE LA REVOLUCIÓN CAMPESINA NAC!ONAL, 

COMO RESULTADO DE LA REVOLUCIÓN CAMPESINA SE REESTRUCTURA -

RON LOS PRINCIPIOS JURiDICO-POLITICOS DEL PAIS. MEDIANTE LA 

IMPLANTACIÓN DE UUA NUEVA CONSTITUCIÓN, QUE CREÓ UN NUEVO -

ORDEN SOCIAL ·EN EL PA 1 S, POR LO QUE TOCA A LOS CAMPES 1 NOS 

QUE FUERON EN REALIDAD LOS QUE HICIERON LA REVOLUC!ÓN. A 

T.RAVÉS DEL ART fcULO 27 (ONST ITUC !ONAL SE INCORPORARON SUS -

OBJETIVOS PR!MORDIALES: EL REPARTO DE TIERRAS, RESPECTO A -

LA PROPIEDAD.COMUNAL y LA DESAPARICIÓN DEL LATIFUNDIO, EL 

ARTICULO 27 PLANTEA PUES UN NUEVO ORDEN EN EL CAMPO, EN DOll 

DE LA TENENCIA DE LA T!ERRA PUEDE ADQU!RlR UN CARÁCTER PRI

VADO SOCIAL, (EJJDAL O COMUNAL) Y ESTATAL, DES~PAREC!ENDO -

CONSTITUCIONALMENTE LA ESTRUCTURA ANTER JOR, 

ESTE ARTICULO 27 (ONSTJTUC!ONAL DIÓ UN VIRAJE NO SÓLO AL DE 

$ARROLLO DEL SECTOR AGRfCOLA -AL ESTABLECER FORMALMENTE EL 

(6) PlPN DE .AYMJ>., 
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INICIO DE LA REFORMA AGRARIA MEXICANA-, SINO TAMBIÉN JUGÓ -

UN PAPEL DETERMWANTE EN LA VIDA ECONÓMICA DEL PA!S, AL PLAl'i 

TEAR LOS PR I NC 1P1 OS PARA LA NAC I ONALI ZAC IÓN. DE LAS 1 NDUS--

TR l AS EXTRACT!VAS Y BÁS!CAS, 

Esrns LOGROS AGRARIOS y DE OTRA ÍNDOLE NO SE REFLEJARON IN

MEDIATAMENTE EN EL PROCESO EVOLUT!VO DEL DESARROLLO ECONÓ11l 

CO MEXICANO; LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO REVOLUCIONARIO DE 

HECHO SE CERRÓ EN EL AÑO DE 1920: LA MUERTE DE ZAPATA EN 

1919, MARCA SU TERMINACIÓN. 

EL PERIODO DE 1Y21 A 1934 MUESTRA UNA TENDENCIA HACIA LA E~ 

TABILIDAD POLÍTICA; DURANTE ESTE LAPSO SE CONSOLIDA LA BUR

GUES(A MEXICANA Y SE PREPARAN LAS BASES PARA EL FUTURO DESA 

RROLLO DEL CAP !TAL! SMO, 

ESTE PERIODO SE CARACTERIZA POR UNA SUCESIÓN PRESIDENCIAL -

FRECUENTE, MISMA QUE AUNQUE PUEDE INTERPRETARSE COMO UN IN

DICIO DE INESTABILIDAD POLÍTICA; Etl LA PRÁCTICA, ÉSTA PUDO 

SER ELIMINADA MEDIANTE LA FORMACIÓN DEL PART!DO NACIONAL R¡;_ 

VOLUCIONAP!O. EL PARTIDO LOGRÓ IMPONER BAJO SU ÉC'.;IDA A LAS 

.0RcANIZAC!ONES DE MASAS OBRERAS y CAMPESINAS, NO sqLO CON EL 

OBJETO DE AMPLIAR LA BASE POL[T!CA Y SOCIAL DEL RÉGIMEN, Sl 

NO PARA ABSORBER TODA TENDENCIA A SU EXPRESIÓN Y FUNCIONA -

MIENTO COMO ÓRGANOS POLfTJCOS INDEPENDIENTES, 

EN LO QUE RESPECTA AL PROCESO DE REFORMA AGRAR lA, É,STE FUE 
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ADMINISTRADO MUY PAULATINAMENTE, Y EN OCASIONES LLEGÓ A SER 

FRENADO. COMO OCURRIÓ CON LAS TIERRAS QUITADAS A LOS TERRA

TEN 1 ENTES DE LOS 1NGEtl1 OS DE MORELOS, QUE LES FUERO!! DEVUEL -

TAS A SUS ANTIGUOS DUEÑOS, ANTE ESTA SITUACIÓN DE RETROCE

SO REVOLUCIONARIO, SURGIÓ LA TENDENCIA PROGRESISTA, QUE LU

CHÓ POR IMPONER LAS MAYORES REFORMAS SOCIALES EN EL (ONGRE

SO CONSTITUYENTE DE 1917. RETOMÓ SU POSICIÓN EN EL PARTIDO 

NACIONAL REVOLUCIONARoll Y APOYÓ A CARDENAS, QUIEN MEDIANTE 

SU GOBIERNO, LLEVA A CABO GRAN PARTE DE LAS REFORMAS SOCIA

LES PROMETIDAS A LAS MASAS' Los ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL 

PERIODO CARDENISTA FUERON ENTRE OTROS; LA ESTATIZACIÓN llE -

LAS EMPRESAS PETROLERAS Y DE LOS FERROCARRILES; EL PROCESO 

REAL DE REFORMA AGRARIA, MEDIANTE EL REPARTO MASIVO DE TIE

RRAS; Y LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO, 

SIN EMBARGO, ES PERTINENTE AÑADIR QUE CARDENAS NO SE PROPQ 

NIA DESTRUIR AL CAPITALISMO, EN REALIDAD SE PROPONIA APOYAR 

LO SOBRE BASES "MAS JUSTAS", ES DEC 1 R, ELIMINAR LAS PEORES 

MANIFESTACIONES DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS PAISES CENTRALES, 

AMPLIAR EL MERCADO INTERNO Y SENTAR LAS BASES DE UN SISTE

MA NACIONALISTA, 0E ESTA MANERA, LAS NACIONALIZACIONES -

PROMOVIERON LA FORMACIÓN DE UNA INDUSTRIA BÁSICA Y ·LA ACU

MJLACIÓN CAPITALISTA ACELERADA EN OTROS SECTORES DE LA ES -

TRUCTURA ECONÓMICA, PARTICULARMENTE EN CUANTO LAS TENDEN -

CIAS MÁS CONSERVADORAS DEL RÉGIMEN LOGRA, DESPUÉS DE CARO~ 

NAS, REDEFINIR LA DIRECCIÓN DEL ESTADO, 
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.EL REPARTO AGRARIO FUE LA MEDIDA ECONÓMICA Y SOCIAL FUNDA -

MENTAL DSL CARDEN 1 SMO, Y LA QUE EN CIERTO MODO CONSTITUYÓ -

SU CENTRO DE GRAVEDAD HISTÓRICO, ÜURANTE EL PERfODO CARDE

NISTA, EL GOBIERNO EXPROPIÓ Y REPARTIÓ EN FORMA DE EJIDOS -

MÁS DE DIECIOCHO MILLONES DE HECTÁREAS DE GRANDES LATIFUN -

DIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, Y DIÓ UN GOLPE DETERMINANTE 

A LA OLIGARQU[A TERRATENIENTE QUE HABIA PERDIDO SU PODER PQ 

LITICO EN EL PROCESO REVOLUCIONARIO, EL REPARTO DE LA TIE

RRA POR CARDENAS SIGNIFICA PUES LA MEDIDA REAL Y PROGRAMÁTl. 

CA PARA CUMPLIR CON LAS PROMESAS AGRARIAS DE LA (ONSTITU -

CIÓN DE 1917, (7) 

EL PROCESO DE REPARTO DE TIERRAS SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE -

LA ORGANIZACIÓN EJIDAL, EN ÉSTA SE MEZCLAN ELEMENTOS DE COQ 

PERATIVAS Y DE FORMAS TRADICIONALES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Y PRODUCTIVA DEL CAMPESINADO MEXICANO EXISTENTES DESDE AN -

TES DE LA COLONIA, FRECUENTEMENTE SE HA VISTO AL EJIDO CO

MO UN FRACASO ECONÓMICO, PERO ESTA CRITICA ESTÁ MAL ENFOCA

DA YA Pll!:: t:L EJIDO SE DEBE ANALIZAR COMO FENÓMENO SOCIAL, -

NO ECONÓMICO: EL EJIDO ES UNA FORMA HlBRIDA DE. ORGANIZACIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA QUE ATENTA CONTRA LA ACUMULACIÓN -

CAPITALISTA EN EL C~MPO, POR LAS LIMITACIONES INHERENTES A 

LA PROPIEDAD EJIDALI EN CONSECUENCIA, ATENTA CONTRA EL PRO-

en Gurruw1, M. CAPm~u Sl'o v REFowi< r·mmA EN ·M1:x1co. 



CESO DE CONCENTRACIÓN DE LA TJERRAl NO LO IMPIDE DE HECHO, 

PERO LE PONE TRABAS PARA ASENTARSE$ SOBRE UNA BASE JURfDICA 

FIRME Y SEGURA, EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA, LE DIÓ UN -

SUSTENTO REAL AL EJIDO. Y POSIBILITÓ EL ESTABLECIMIENTO DE 

UNA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE APOYÓ Y CONSOLIDÓ EL DESA

RROLLO DEL ESTADO CAPITALISTA. PROPICIANDO ASIMISMO LA COt<

FORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA NoRAflJA MARCADAMENTE HETEROGÉ -

NEA, CUYA DINÁMICA ACTUAL ESTÁ SUSTANCIAU-1ENTE INFLUIDA POR 

LAS PECUU AR J DA DES DEL DESAí<ROLLO DEL CAP !TAL! SMO AGRAfl 1 O -

QUE ACABAMOS DE COMENTAR, 

As! PUES, LA REFORMA AGRARIA ESTABLECE LAS BASES PARA UN Df 

SARROLLO ACELERADO DEL SECTOR; SUS LOGROS A PARTIR DE 1930 
-CUANDO SE ACELERA EL REPARTO AGRARIO- SE EXPRESAN EN EL -

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGR!COLA A TASAS SUSTANCIALMEtl 

TE ALTAS, MAYORES QUE LAS DE LA POBLACIÓN, 

COMO CONSECUENCIA DE LA ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA 

QUE SE ESTABLECIÓ, ASÍ COMO DE LAS POLfT!CAS COMPLEMENTA -

RIAS A LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA, PARA 1940 SE EMPEZA -

RON A NOTAR LOS RESULTADOS DE LA REFORMA AGRARIA; EL PRO -

DUCTO AGROPECUARIO CRECIÓ EN UN 39%, APROXIMADAMENTE. RES

PECTO AL DE 1930; MÁS AÚN, EN LA DÉCADA DE LOS CUARENTAS, 

SE LOGRÓ UN INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN MAYOR (71~), ESTE 

RITMO SE BESACELERA ALGO EN LOS DIEZ AÑOS SIGUIENTES, CUA~ 

DO.LA PRODUCCIÓN SÓLO LOGRA CRECER UN S2% PESE A QUE LAS -
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POL!TlCAS DE APOYO AL SECTOR SE lNTENSIF!CA~ON, UE CUAL-

QUI rn MANERA LAS rnt:S DÉCADAS MENC lotlJ\D{,5 M1\RCAll UN PER fODO 

DE CRECIMIENTO ESPECTACULAR DEL PRODUCTO SECTORIAL, 

EL INCREMENTO SUSTANCIAL QUE SE PRESENTÓ EN LA PRODUCCIÓN -

AGR!COLA DURANTE EL PERIODO DE 1930-1960. SE APOYÓ ESENCIAk 

MENTE EN EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA Y EN LAS 

SUPERFICIES LEHEF!C!ADAS POR EL RIEGO, LA CREACIÓN DE UNA 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUE HA BENEFICIADO A UN GRUPO RED~ 

C!DO DE PRODUCTORES CAPITALISTAS, EN LOS CU~LES SE CONCEN -

TRA LA PRODUCC 1 ÓN AGR t COLA, ES UNA EXPL! CAC 1 ÓN DEL FUERTE -

DESARROLLO AGR!COLA QUE SE GESTÓ EN ESTOS 30 AÑOS, ESTE 

ACELERADO CREC JI\ 1 ENTO SE DEBE, ADEMÁS DE LAS 1NVERS1 ONES EN 

OBRAS HIDRÁULICAS, A LAS POL!TlCAS COMPLEMENTARIAS, (COMO -

SON: EL FOMENTO DE TECNOLOG f AS 1 NCREMENTADORAS DE RENO !MI E!i 

TOS; TECNOLOGfAS DESARROLLADAS MEDIANTE UN MAYOR USO Y UTI

LIZACIÓN ADECUADA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS MEJORADAS, -

AS! COMO EL USO DE 1NSECTJC1 DAS Y MEJORES TÉCN 1 CAS DE CUL T1 

vo>.. AUNADO A LO ANTERIOR LA POL(T!CA DE CRÉDITO TAMBIÉI~ -

HA SIDO UN PILAR DE APOYO AL PROCESO DE CRECIMIENTO, SIN -

EMBARGO, GRAN PARTE DE LAS INNOVACIONES TECNOLOG!CAS AS( CQ 

MO EL CRÉDITO, HAN SIDO DIRIGIDOS HACIA LOS PRODUCTORES UBl 

CADOS EN LOS DISTRITOS D~ RIEGO, MIENTRAS EL SUBSECTOR DE -

ECONOM[A CAMPESINA -UBICADO EN LAS PEORES TIERRAS-, QUEDÓ -

FUERA DE LOS BENEFICIOS DE ESTE DESARROLLO, POR ÚLTIMO, NO 

HAY QUE OLVIDAR QUE EL ORDEN JUR!D!CO AGROPECUARIO TAMBIÉN 
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SE ACTUALIZÓ, 

EN LOS DISTRllOS DE RlEGO LA TlERRA ESTÁ APROXlMADAMENTE -

IGUAL DISTRlBUlDA ENTRE LAS SUPERFlClES PRIVADAS Y EJIDALES, 

POR LO CUAL UNO PODR l A ESPERAR QUE LOS ilENEF l C l OS DER 1 VADOS 

DEL CRECIMIENTO AGR!COLA ESTUVJESEll AMPLIAMEIHE DISTRIIlUl -

DOS, CUANDO MENOS ENTRE ESTOS DISTRlTOS, Sltl EMBARGO, ÉSTA 

NO ES LA SlTUAClÓN REAL, LO CUAL PUEDE EXPLlCARSE POR DOS -

RAZONES: EN PRIMER LUGAR, POR LA GRAN CONCENTRACIÓN -LEGAL 

E ILEGAL- DE TIERRA EN EL SUBSECTOR DE PROPIEDADES PRIVADAS; 

y, EN SEGUNDO, PORQUE EL SUBSECTOR EJIDAL RENTA ILEGALMENTE 

UN GRAN PORCENTAJE DE SU TIERRA IRRIGADA A GRANDES AGRICUL

TORES PRIVADOS, Erl LOS DISTRlTOS DE. RIEGO, EL 4.4% DF. LOS 

PREDI.OS CUENTAN CON MÁS DE 5ú HECTÁREAS CONTROLAN EL 56 .7% 

DE LA TIERRA DE RIEGO PRIVADA, INCLUSO SUBSISTE EL FENÓME

NO DE QUE GRANDES EXTENSIONES PERTENEZCAN A UNA SOLA FAM! -

LIA, FENÓMENO CONOCIDO COMO NEOLATIFUNDISMO O LATIFUNDIO Sl 

MULADO; ALGUNOS DE ESTOS CASOS DATAN DESDE INICIOS DE LA R~ 

FORMA AGRARIA; OTROS, HAN SURGIDO. VALIÉNDOSE DE PRESTA-t«l/.\BRES 

QU 1 ENES CONTROLAN LA TI ERRA SÓLO NOM 1 NALMENTE, . 

POR LO QUE TOCA AL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS EJIDALES ES UN 

FENÓMENO BASTANTE RECIENTE Y REPRESENTA EL RESULTADO DE LA 

INCAPACIDAD DE °Los PEQUEÑOS EJ!DATAR!OS PARA ADQUIRIR LOS -

INSUMOS NECESARIOS PARA COMPETIR EN LA PRODUCCIÓN DE CULTI

VOS DE CORTE COMERCIAL, DE OTRA.MANERA SI EL PEQUEÑO PRO -
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P ! ETf1R l O TRABl\Jf\Rt, SU Tl CRRA, DER 1 VAR i f\ UN l NGRESO MEIWR AL 

QUE OBTIENE ARREIJDAiff.OLA, Es TE FGIÓMENO, COMO TAL, REPRESEil 

TA UllA RCACC 1 ÓN DE L(, FOl\MA Cf;P I TAL! STf, DE PRODUCIR CONTRA -

UNA INST!TUlIÓN QUE DESTRUYE Y FRENA EL FUNCIONAMIENTO DEL -

SISTEMA CAPl1ALISTA DE MERCADO: EL EJIDO, 

(OMO YA SE MENCIONÓ EL PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA FRENÓ -

LA DINÁMICA DEL DESARROLLO CAP!Tt,L! STA 1\L LLEVAR A CABO EL -

REPARTO AGRARIO, AL DESARROLLARSE EN FORMA DESIGUAL LA AGRl 

CULTURA MEX I CAiiA, HA l'ROVOCM:;O L,~ FORM:,c IÓN DE UNA ESTRUCTU

RA AGRARIA HETEROGtNEA, EN DONDE, COEXISTEN FORMAS DE PRODU~ 

CIÓN DIFERENTES, QUE REUNEN PRODUCTORES CON RACIONALIDADES -

DISTINTAS, DOtlDE LA ECONOM!A CAMPESINA MAYORITARIA EN CUANTO 

AL NÚMERO DE PRODUCTORES -SE SUBORDINA Y DEFINE AL SERVICIO 

DEL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CAP !TAL! STA, PARALELAMENTE 

A LA CONFORMACIÓN DE ESTA ESTRUCTURA AGRARIA HETEROGÉNEA, SE 

HA AGUDIZADO LA POLARIZACIÓN EN EL SECTOR; DE LOS 2.8 MILLO

NES DE PREDIOS AGRÍCOLAS CENSADOS EN 1980, EL S.ú7, PARTICIPÓ 

APROXIMADAMENTE CON EL 60.ú% DEL VALOR DE. LA PRODUCCIÓN NA-

CIONAL, DEL CUAL LOS PREDIOS PRIVADOS PRODUJER~N EL 7U.u%. -

POR OTRO LADO, SOBRE EL 95.0% DE LOS PREDIOS QUE PRODUCEN -

EL 40.0% DE LA PRODUCCIÓN RESTANTE, UN 25.G% DE ESTA PRODUC

CIÓN CORRESPONDE A PROPIETARIOS PRIVADOS CON PREDOMINIO DE -

LOS PREDIOS MAYORES A 5 HAS,, Y DEL 75,0% QUE PRODUCEN LOS -

EJIDOS y éoMUNIDADES, UN 71.0%·Lo PRODUCEN LOS PRIMEROS, LA 

INFORMACIÓN ANTES CITADA PERMITE CARACTERIZAR LA SITUACIÓN -



DE POLARIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE EXPLOTACIÓN. YA QUE SÓLO 

EL 5, 0% DE LAS UN l DAD:::S DE PROD 11CC 1 ÓN GENERMI GRM P.''R E DE 

LA OFERTA DE MERCADO. 
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IA SITUACIÓN DE POLA~IZACIÓN ANTES DESCRITA SC APRECIA EN -

FORMA MAS CLARA SI SE ESTUDIA rn TÉRMitms DE COiKEMTRACIÓi~ 

DE LOS RECURSOS, DEL NÚMERO DE PRODUCTORES QUE SE UBICAN EN 

DIFERENTES ESTRATOS DE INGRESOS, DEL TIPO DE PRODUCTOS QUE 

PRODUCEN ESTOS AGRICULTORES Y DEL INGRESO QUE GENERAN ESTOS 

GRUPOS SOCIALES. SOBRE ESTE ÚLTIMO ASPECTO SE DETECTAN - -

TRES GRUPOS SOCIALES EN EL CAMPO, QUE AÚN SIENDO PROPIETA -

RIOS PRIVADOS O USUFRUCTUARIOS DE LA TIERRA, ACUSAN DIFEREU 

CIAS; CORRESPONDEN AL PRIMERO, UNA GRAN MASA DE CAMPESINOS 

MARGINADOS EN DESCOMPOSICIÓN, AL SEGUNDO, UN GRUPO DE ECONQ. 

M 1 A CAMPES 1 NA DE CARÁCTER FAM 1 Ll AR CON USUALES CARACTER l STl 

CAS PE SEMIPROLETAR.IZACIÓN: Y AL ÚLTIMO, UN GRUPO REDUCIDO 

DE PRODUCTORES AGR!COLAS, CARACTERIZADOS POR PRODUCIR FRE -

CUENTEMENTE PRODUCTOS PARA LA EXPORTACIÓN Y U!llCADOS GEtlE -

RALMENTE EN LOS DISTRITOS DE RIEGO, 

.EN SINTESIS LA ESTRATEGIA DEL CRECIMIENTO EN EL SECTOR, PO~ 

TERIOR ;, LA REFORMA AGRARIA, SE HA CONSUMADO DE TAL MANERA 

QUE HA FAVORECIDO UN SISTEMA AGR!COLA POLARIZADO; SISTEMA -

EN QUE COEX 1 STEN UN SUBSECTOR DE AGR 1 CULTORES PR IV I LEG IADOS, 

CON ACCESO A TODAS LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS Y CREDITI -

CIAS, JUNTO A OTRO SUBSECTOR (MAYORITARIO) .DE CAMPESINOS, -
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QUE NO HAN LOGR/\DO SU INCORPORACIÓN A LOS BENEFICIOS DEL DE. 

SARROLLO AGR(COLA. LA ARTICULACIÓN DE LAS FORMAS DE PRODU

CIR DE ESTOS ÚLTIMOS, DEFINE EL CARÁCTER DE LAS ESTRUCTURAS 

AGPl1R 1 AS REG 1 O NA LES, Y DETER~·l I NA EL NEXO ENTRE LA CUEST 1 ÓN 

AGRARIA Y EL DESARROLLO REGIONAL. 



CAPITULO III. 
ESTRUCTURA AGFARIA ACTUAL. 
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CAP I TUL O 111 

ESTRUCTURA AGRARIA f·.cTUAL 

LA ESTRUCTUR~. AGRARIA MEX I Cf\i'IA HAB I TUAU1ENTE SE HA ESTUDIA

DO A PARTIR DE LOS TIPOS 11E TENEllCIA DE LA TIERRA Y, PRINCl 

PALMENTE, DE COND I C I ütlES SOC I ECONÓM I Cl\S QUE SE ENCUENTRAN -

EN LOS PREDIOS EJIDALES, EN LOS PRIVADOS, Y ~N LAS COMUNID& 

DES, (8) EL ANÁL!SIS DE ESTOS lll.íJQUES -AUNQUE PERMITE ILU~ 

TRAR LA CONCEl-ITRACIÓll i)E LA PROOUCCIÓ!1 'i DE LOS INSUMOS, AS! 

COMO DE LA POLARIZACIÓN AGRÍCOLA ENTRE LDS PREDIOS -NO PRO

VEE ELEMENTOS SOBRE LAS CAUSAS DE ESTA POLAR I ZAC IÓ11 Y CONCEti 

lBACI~N DE LA PRODUCCIÓN Y DE LOS RECURSOS: ES NECESARIO -

PUES, CLARIFICAR EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODU¡;_ 

TORES EN BASE A UN ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE SUS FUERZAS -

PRODUCTIVAS Y DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN QUE SE PRESEti 

TAN EN EL AGRO, ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER DISCUTIDOS BA -

SÁNDOSE EN EL ANÁLISIS CONVENC 1 ONAL DE LA ESTRUCTURA AGRA -

RIA. 

EN UNA MISMA SOCIEDAD, Y MÁS NOTORIAMENTE EN LAS ECONOMÍAS 

SUBDESARROLLADAS, ENCONTRAMOS FORMAS HETEROGÉNEAS DE PRODUí;, 

( 8) CoRAGG lO (EDITOR) LA CuESTl ÓN Í\GRAR 1 A Y EL DESMROLLO REG ! ONAf.. EN 

. M8<ICO, 
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C!ÓN DE BIENES MATERIALES, ES DECIR, LA COE~ISTENCIA DE VA

RIOS TIPOS DISTINTOS DE RELACIONES DE PRODU~CIÓtl, EM CONS -

TAN TE INTERACCIÓN COtl EL DESARROLLO DE LA~ f UERZi\S. PHODUCTl_ 

VAS; UNA DE DICHAS FOEM1\S (LA DOf>llNA/ITC) li\f'Oll[ SllS LEYES -

DE FUNCIONAMIENTO A LAS DEMAS. ÍES DECIR, A LAS SUUOHDltlA -

DAS), LJM BUEN EJEMPLO DE EST.; GE1·;ERAL!DAIJ c:OilCCPTLIM_ LO -

CONSTITUYE EL PllOC ESO üE ACUi·iULt.C l ÓN DI FEEGiC l /\DA Eil LA AGH.L 

CULTURA M[X I CAtlf1, PíWCESO QUE COMO HEl·IOS VI STO, ?OH UN LA

DO, HA CONCENTRADO LOS MEDIOS DE PRODUC:Cil!•·I, EL PROGRESO -

T~CN!CO Y EL INGRESO RURAL EN MANOS DE UNOS POCOS AGR!CULTQ_ 

RES, Y POR EL OTRO, HA MANTENIDO UN GRAtJ NÚMERO DE PRODUCTQ_ 

RES QUE PRACTICAN UNA AGR!CUUURA A ll!VEL DE SUBSISTENCIA, 

ATRASADA, CON ESCASOS RECURSOS Y QUE CONSTITUYEN LF1 MAYORÍA 

DE LOS PRODUCTORES AGR!COLAS. EN BASE A ESTAS CONSIDERACI!L 

NES SE SUGIERE QUE LA ESTRUCTURA AGRARIA ACTUAL (COMO SUCE

DE EN LA MAYOR!A DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS) ES UN CON

JUNTO DE FORMAS DE PRODUCC!ÓN HETEROGÉNEAS, ARTICULADAS EN

TRE SL AS i COMO CON LOS OTROS SECTORES DE LA EC01W~1!A, LAS 

.ESPECIFIC!DADES DE ESTAS ARTICULACIONES SE ENCUENTRAN IN -

FLUIDA~ POR LAS ESTRUCTURAS JURfD!CO-POLfTICA E IDEOLÓGICA, 

EN RELAC 1 ÓN A LA ESTRUCTURA AGRAR ! A MEXICANA, NOS ENCONTRA

MOS QUE ESTÁ CARACTER!ZAPA POR LA COEXISTENCIA DE UN AMPLIO 

SECTO~ DE ECONOMIA NO CAPITALISTA (CAMPESINA) JUNTO A UN -

SECTOR CAPITALISTA. DADA ESTA CARACTERIZACIÓN EL INTERRO -

GANTE PRINCIPAL ES EN CUANTO A LA TENDENCIA QUE PESA SOBRE 



29 

EL SECTOR CAMPE2iNO, A ESTE RESPECTO, SE HAN PLANTEADO HJ

PÓTES 1 S CONHf.R I A~; l.A r>R li"\ERA DE ELU\S POl1E ÉNFAS 1 S EM LAS 

CONTRADICCIONES I/ITERtJ,,.S DE LAS ~ORMAS NO CAPITALlSTAS DE -

PRODUCCIÓN, Y l .. LEGA ,\ E~TABLEClR QUE ESTE TIPO DE ECONOMfAS 

VIVE UN PROCESO DE INEXORABLE JESTRUCCIÓ~ QUE DARÁ LUGAR A 

U\ POLARIZACIÓN Ell.Qh!cTAíUfil.!0,__E_ll_í1,\L,_-=:."..fJjff'-ESA" ¡j_§BfCOlü (TEtl 

DENC!A HACIA LA EXCLUSIVIDAD DEL MODU D~ PRODUCCIÓN CAPITA

LISTA EN EL AGRO), LA SEGUNDA HIPÓTESIS. RECONOCE UNA LÓGL 

CA ESPECIFICA DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN EN LA PERIFERIA, -

COMO PARTE DEL SISTEMA CAPITALISTA JNTERNAC)ONAL. Y SOSTIE

NE QUE LAS FORMAS NO C/;PlTALJSTAS EN LA AGRICULTURA TIENDEN 

A PERMANECER. DICHA PEHMANENCIA SE EXPLICA TANTO POR LA 

PERTENENC 1 A DE ESTAS FORMAS A UN S 1 STU-iA ECONÓMICO GLOBAL -

"SOCIAL Y SECTORIALMENTE DESARTICULADO", COMO POR LA LÓGICA 

INTERNA DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA. DONDE EXISTE UNA RACIO

NALIDAD ECONÓMICA DIFERENTE A LA DE LA PRODUCCIÓN CAPITAL!~ 

TA, LA PECULIARIDAD DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LA UNl 

DAD. DE PRODUCCIÓN CAMPESINA ES QUE SU EQUILIBRIO INTERNO -

(NATURAL) SE PRODUCE EN AUSENCIA DE "GANANCIA CAPITALISTA", 

Y DE F.STf. t·iANERA SE FAVORECE UNA SOBREUTILIZACIÓN DE LA -

FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR, QUE CONTRIBUYE A LOS FENÓMENOS 

DE AUTOEXPLOTACIÓN CAMPESINA E INTERCAMBIO DESIGUAL, (9) 

(9) CHAYANOV, A. v .. LA ÜRGNHZAC!ÓM DE LA U!llD/Jl ECOtJÓ'·ÚCfi CN1PESINA. 
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ÜN ESTUDIO ADECUADO DE ESTAS DOS GRAUDES HIFÓTESIS REGUIE~E 

DE INVESTIGACIÓN EMPiRICA QUE, POR UN LADO, PERMITA LLEGAR 

A CARACTER 1 Z1\R LAS ESPEC 1F1e1 o,\DES DE LAS f (if<l·i1'\S DE PHOOUC

C IÓN QUE CONSTITUYEN LAS E~TRUCTURAS AGRAR!~S DE LOS PAISES 

PERIFtRICOS y, POR OTRO, IDENTIFICAK EL F~O'ESO DC TPANSFOR 

MACIÓN A QUE ESTÁN SOMETIDAS DICHAS ESTRUCTURAS, COMO RCSLJ~ 

TADO DE SUS CONTRADICCIONES INTE~ílAS Y COMO CONSECUENCIA DE 

LOS MECANISMOS DEL DESARROLLO DEL t:,AP!TAL!Si«J rn EL /\GRO, -

EN ESTE ÚLTIMO SENTIDO DESTACAN, ESPEC!ALMEtHL LAS POLÍTI

CAS DE INTENSIFICACIÓN DE LA PROUUCCIÓN CAK~ES!NA (~ TRAV~S 

DE LAS DlFEREllTES ESTRATEGIAS DE DES/\l<RDLLO RURAL), LA EVO

LUCIÓN DEL CAPITAL FINANCIERO, Y LAS NUEVAS rGRMAS DE ORGA

IH ZAC l ÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL CONTROL POLÍTICO, 

EN Í'lÉX ICO, LOS OBSTÁCULOS AL DES~.RROLLO CAPITAL! STA EN EL -

SECTOR AGR!COLA SE.RESOLVIERON MEDIANTE LA CREACIÓN DE UMA 

AGRICULTURA MERCANTIL INTEGRADA AL ESTADO Y AL RESTO DE LA 

ECONOM!A, ENTONCÉS, PARA ENTENDER EL PROBLEMA DEL ATRASO 

ACTUAL DE UN GRAN SUBSECTOR DE LA AGRICULTURA MEXICANA DE

BEMOS PARTIR DE LA DINÁMICA GLOBAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓ

MICA Y VER EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA ECONOMÍA MERCANTIL 

SIMPLE DENTRO DEL SECTOR AGR!COLA, RECORDEMOS PARA ELLO -

QUE DURANTE LOS AilOS TREINTA, SE OPERARON REFORMAS QUE PEB. 

MITIERON LOGRAR UN EQUILIBRIO INTERNO PECULIAR ENTRE LA FOB. 

MA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y LA FORMA DE PRODUCCIÓN MER

CANTIL SIMPLE; SIN EMBARGO, ESTAS SOLUCIONES DEJARON EN EL 
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INTERIOR DE LA PRODUCCIÓN AGR!COLA CONTRADICCIONES QUE DES

PU~S HABR!AN DE MANIFESTARSE, ls AS! COMO DURANTE LOS CIN

CUENTAS, EL SECTOR CAPlTALISTA EMPIEZA A DESTRUIR A LA PE -

QUEAA ECONOM!A CA~~ESINA, DE TAL MANERA QUE DESDE MEDIADOS 

DE ESA D~~ADA LAS TAS~S DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN - -

AGR!COLA SE ABATEN. ESTE PERIODO REPRESENTA UNA ETAPA DE -

TRANSICIÓN QUE PROVOCA UNA "cR!SIS A~RfCOLA", DEFINIDA POR 

LA MODIFICACIÓN DE UNA ARTICULACIÓN ENTRE FORMAS DE PRODUC

CIÓN EN EL CAMPO, HACIA UNA ARTICULACIÓN COMPLETAMENTE DIFE. 

RENTE, 

TRADICIONALMENTE SE PIENSA QUE LA DESTRUCCIÓN DE LA ECONOMiA 

MERCANTIL SIMPLE, SE GENERA MEDIANTE EL CONTROL QUE EJERCEN 

SOBR~ SU PRODUCCIÓN LOS USUREROS, LOS ACAPARADORES, LOS IN -

TERMEDIARIOS, ETC, $¡ BIEN ÉSTA ES UNA DE LAS FORhAS QUE -

CONTRIBUYEN A SU DESTRUCCIÓN, NO ES LA ÚNICA, LA FORMA PR l !:! 

CIPAL DE DESTRUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL SE ORIGINA -

EN EL HECHO DE QUE ÉSTA ES PARTE DE UN SISTEMA GLOBAL QUE -

FUNCIONA EN LA AGRICULTURA A ESCALA NACIONAL, ES DECIR, POR 

ESTAR !MCORPORADA A ESE SISTEMA GLOBAL MEDIANTE LA ECONOMÍA 

DE MERCADO Y EL "INTERCAMBIO DESIGUAL", EL PROBLEMA, ENTON

CÉS SE REDUCE AL HECJ10 DE QUE EL ACAPARADOR O EL USURERO F !

JAN PRECIOS EXTRAORDINARIAMENTE BAJOS EN RELACIÓN A LOS COS

TOS DE PRODUCCIÓN DE ESTAS ECONOMIAS; AÚN CUANDO "FUClONARA" 

EL MERCADO DE MANERA AUTOMÁTlCA, -AUTORREGULÁNDOSE DE ACUER 

DO A LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN GENERALES Y SIN PRESENCIA DE 
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USUREROS-, DE CUALQUIER MANERA LA ~CONOMfA CAMPESINA SE EN

CONTRARÍA EN CONDICIONES DE DtFICIT Y TRANSFERENCIA DE VALQ 

RES, (lQ) ESTAS CONDICIONES DESFAVORABLES SON CONSECUENCIA 

DE UNA DE LAS CONTRADICCIONES INTERNAS DE ESTA ECONOMÍA ME& 

CANTIL SIMPLE: EL PROCESO DE ATOMIZACIÓN EN UN GRAN NÚMERO 

DE PEQUERAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE OBSTACULIZA LA INTRQ 

DUCCIÓN DE FUERZAS PRODUCTIVAS MÁS AVANZADAS, SÓLO APLICA -

BLES EN LA PRODUCCIÓN A GRAN ESCALA. ESTA CONTRADICCIÓN D¡;_ 

TERMINA LOS ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS MERCANCÍAS, 

(EN RELACIÓN A LOS COSTOS DE LAS UNIDADES CAPITALISTAS) Y -

AS! SURGE LA CONDICIÓN DE INTERCAMBIO DESIGUAL A LA QUE QUE 

DA SOMETIDA LA ECONOMfA CAMPESINA. F'ERO L/1 CONTRADICCIÓN -

(DE QUE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA NO OBTENGA EL VALOR DE SU -

TRABAJO) QUE SE GENERA A PARTIR DE ESTE INTERCAMBIO DESIGUAL 

YA NO T 1 ENE CARACTER 1 NTERNO, S !NO QUE SE EXPLICA POR LA -

VINCULACIÓN QUE EXl~TE ENTRE LAS DOS FORMAS DE PRODUCCIÓN, 

ANTE ESTA SITUACIÓI~, EL PROPIO DESARROLLO CAPITALISTA REQUI!;_ 

RE DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL UBICADA 

DETRÁS DEL MINIFUNDIO PRIVADO Y EL EJIDO, CON ELLO ESTÁ GE 

NERANDO UN PROCESO DE CAMBIO, QUE IMPLICA LA MODIFICACIÓN -

DE LA ARTICULACIÓN ENTRE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN EN EL CAt:l 

PO, EN LO GENERAL Y EN SUS CASOS REGIONALES, LA NUEVA ARTIC~ 

LACIÓN HABRÁ DE DARSE ENTRE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y LAS 

Uül BARTRA ROGER, EsTFucruRA Ar;RARiA v cLAsEs soc1A1Es Et1 r:6'.1co. 
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FORMAS DE PRODUCCIÓN QUE RESULTEN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

ECONOM!A MERCANTIL (CAMPESINA), [STE PROCESO DE CAMBIO ES

TÁ GENERANDO, TAMBIÉN, MODIFICACIONES DEL MODELO POLiT!CO -

EN EL CAMPO, ASÍ COMO DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y DE -

CONTROL DEL CAMPESINADO POR PARTE DEL ESTADO Y DE LAS CLA -

SES DOM !NANTES, 

lA DltlÁM 1 CA DE ESTE PROCESO MUESTRA DOS TENDENC 1 AS PR 1NC1 PA 

LES CUYA PREDOMINANCIA ES VARIABLE ENTRE LAS DISTINTAS ES -

TRUCTURAS AGRARIAS REGIONALES, EN PRIMER TÉRl·\lNO LOS PRE -

DIOS RELATIVAMENTE MÁS POBRES llENDEN A DESAPARECER DANDO -

LUGAR A UN PROCESO DE PROLETARIZACIÓN Y SEM!PROLETARIZACIÓN 

DE ESTOS CAMPES 1 NOS foUE FRECUENTEMENTE ESTÁ LIGADO A LA -

TERCIARIZAC!ÓN DE LA ECONOMfA), EN SEGUNDO LUGAR, SE PRE -

.SENTA LA POSIBILIDAD DE UNA CONSOLIDACIÓN DE LAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN: ESTE PROCESO TRANSFOR 

MA A LA l::CONOM!A CAMPES 1 NA PERO MANT! ENE ALGUNAS DE SUS CA -

RACTER 1 STICAS f'UNDAMENTALES, EL M 1 ~l·\O SE ESTÁ LOGRANDO ME-

D!ANTE EL RÁPIDO CRECIMIENTO DE UN SECTOR QUE DIFUNDE AL CA

PITAL FINANCIERO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

AGRICOLA, [STO A SU VEZ, ESTÁ GENERANDO UNA MANIFESTACIÓN -

PECUL! AR DEL CAPITAL! SMO AGRAR 10 EN LA FORMA DE UN MODELO -

AMPLl O DE CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGR!COLA ME

DIANTE INSTITUCIONES QUE DISTRIBUYEN RECURSOS FINANCIEROS, Y 

LOS USAN COMO MEDIO DE CONTROL.Y DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CAMPESINA. ESTOS MODELOS DE CAPITAL FINANCiERO TRANSFORMAN 



AL CAMPES! NO EN UN Tl PO ESPEC !AL DE PROLETAR 1 O (AÚN CUANDO 

MANTENGA 0 EL CONTROLº DE SU TIERRA). Y SE IMN MANIFESTADO. 

Y CONTINUARÁN HACl~NDOLO, EN DIFERENTES VERSIONES' CUYAS -

IDIOS!NCRACIAS DESPENDEN DE QUIEN ESTÁ A CARGO DE ORGANIZAR 

POSEER Y CONTROLAR LA INSTITUCIÓN CREDITICIA, ESTAS VERSIQ 

NES ESTÁN Ll GADAS TANTO AL CAP !TAL PRIVADO (NAC !ONAL. O EX

TRANJERO), COMO AL CAP!TAL PÚBLICO, REPRESENTADO POR LA -

BANCA 9F 1 C !AL, CABE MENC 1 ONAR OUE ESTA TRANSFORMAC 1 ÓN DE 

LA ECONOMÍA CAMPESINA SE AJUSTA LÓGICAMENTE A LA RACIONALL 

DAD DEL CAPITALISMO PERIF~RICO-SUBDESARROLLÁDO. DADO QUE -

EL CAPITAL FINANCIERO ALIENTA EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS 

PRODUCT l VAS EN LAS ÁREAS CAMPES 1 NAS, P ERM 1 Tl ENDO ASÍ LA G[ 

NERAC IÓN DE INCREMENTOS SUBSTANC !ALES EN LA OFERTA DE PRO

DUCTOS AGRÍCOLAS, 

LA ESTRUCTURA AGRARIA ES PARTE DE UNA FORMACIÓN SOCIAL NA

CIONAL Y PART IC 1 PA DENTRO OE UNA REALIDAD HISTÓRICAMENTE -

DETERMINADA, POR ELLO EL ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LA ES

TRUCTURA AGRARIA NO DEBE SER AISLACIONISTA, LA FORMACIÓN 

SOC
0

IAL .MEXICANA ESTÁ CONSTITUIDA POR MÚLTIPLES _FORMAS DE -

PRODUCCIÓN, DE LOS CUALES LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA ES EL 

COMINANTE, 

l.A METODOLOG!A ADOPTADA PARA CARACTERIZAR LAS FORMAS QE 

PRODUCCIÓN QUE IN!EGRAN LA ESTRUCTURA AGRARIA, TIENE SU B& 

SE EN LAS CARACTERlSTICAS TEÓRICAS DE LAS FORMAS DE PRODU~ 



35 

CIÓN, QUE ESBOZADAS EN T~RMINOS GENERALES, SON LAS SIGUIEN

TES: 

ErulliA~u.óJi~E.lIAf.l.S.J.A, SE CARACTER 1 ZA ESENC IALMEt:l 

TE POR: POSEER MED 1 OS DE PRODUCC l ÓN BAJO UN CARÁCTER PR 1 VA

DO; PERSEGUIR, EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN E INTERCAMBIO DE 

MERCANC!AS, LA OBTENCIÓN DE UNA GANANCIAi Y EL ~EALIZAR SUS 

PROCESOS PRODUCTIVOS EN BASE A FUERZA DE TRABAJO ASALARIADA 

A LA QUE EXTRAE PLUSTRABAJO, 

FORMA DE PRODUCCIÓN Í~ERCANTI~. NO OBSTANTE TENER EN 

COMÚN CON LA ANTERIOR EL CARÁCTER MERCANTIL DE LA PRODUC -

CIÓN, SE DIFERENCIA EN EL ASPECTO FUNDAMENTAL DE REALIZAR -

EL PROCESO PRODUCTIVO ESENCIALMENTE MEDIANTE EL TRABAJO DEL 

AGRICULTOR Y DE SU FAMILIA, 

FORMA PRODUCTIVA DE LOS AGRICULTORES SEM!PROLETARIZADOS, -

DENTRO DE ESTA FORMA DE PRODUCCIÓN SE UBICAN TODOS AQUELLOS 

PRODUCTORES DESPROVISTOS DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN SUFICIEN

TES, Y EN VIRTUD DE QUE EL INGRESO GENERADO EN EL PREDIO NO 

SATISFACE LAS NECESIDADES FAMILIARES, SE VEN OBLIGADOS A -

VENDER Uli/\ PARTE IMPORTANTE DE SU FUERZA DE TRABAJO PARA -

OBTENER INGRESOS COMPLEMENTARIOS, LA AGRICULTURA PARA ES -

TOS PRODUCTORES. REPRESENTA UNA ACTIVIDAD QUE LE PROVEE DE 

ALIMENTOS BARATOS QUE AUTOCONSUME, 
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EN BASE A LAS CARACTERÍSTICAS ANTERIORES, SE ANALIZARON UN 

CONJUNTO DE l~DICADORES QUE CAPTAN ASPECTOS FUNDAMENTALES 

DE LA DINÁMICA INTERNA EN EL CAMPO Y PLASMAN LAS ESPECIF!Cl 

DADES DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN ESTUDIADAS, 

ANTES DE CONTINUAR CON EL ANÁLISIS ES IMPORTANTE ESTABLECER 

DOS TIPOS DE INDICADORES, Los INDICADQ_fü;S DE ESTRUCT.l.!RA· -

QUE REFLEJAN CONDICIONES BÁSICAS, ES DECIR. ASPECTOS QUE M& 

NIFIESTAN ESPECIFICIDADES ESENCIALES DE LAS FORMAS DE PRO -

DUCCIÓN; Y LOS INDICADORES DE PECULIARIDAQ, QUE CAPTAN PAR

TiCULARIDADES QUE JUEGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO EN LA -

D 1 NÁMI CA DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN' PARA UN MISMO 1 ND I ca 

DOR su CARÁCTER NO ES IGUAL EN TODAS LAS FORMAS. PUES EN ca 

DA UNA DE ELLAS, PUEDE ASUMIR UN CARÁCTER ESPECIAL Y DIFE -

RENTE, TAL ES EL CASO DEL ORDEN JURIDICO AGROPECUARIO, (11) 

ADICIONALMENTE A LOS INDICADORES PRESENTADOS SE HARÁ USO DE 

UN SISTEMA DE RELACIONES O IDENTIDADES DE BALANCE QUE DENO

MINAREMOS "GANANCIAS" O "FLUJOS MONETARIOS", ESTAS RELACIO

NES EXPRESAN EL BALANCE (EN TÉRMINOS DE VALOR) DEL PROCESO 

PRODUCTIVO, EN CONSECUENCIA AYUDAN A CAPTAR ALGUNAS S!TUA -

C IONES BÁSICAS DEL DINAMISMO 1 NTERNO DE LAS UNIDADES DE PRQ 

DUCCIÓN, 

(11) GARcfA DE LOS PNGELES R. LA t·IECESIDAD DE NUEVAS POL!Tlc/\S RuPJILES 
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A PARTIR DE UNA FORMA PRODUCTIVA DESARROLLA:JA, ES DECIR, LA 

CAPITALISTA, ES POSIBLE ESTABLECFR UN BALANCE ENTRE INGRE -

SOS Y GASTOS, PARA DETERMINAR UNA POSIBLE UTILIDAD O GANAN

CIA, DENTRO DE LOS INGRESOS SE CONTEMPLA TAMBIÉN EL AUTO -

CONSUMO ELEMENTO FUNDAMENTAL AL ESTUDIAR LA ECONOMf A CAMPE

S! NA; ENTONCÉS, CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS YA DEFINIDOS PRQ 

CEDEREMOS A DISCUTIR UN CONJUNTO DE IDENTIDADES, EN ESTA -

RELACIÓN SE SINTETIZAN LAS CATEGORfAS BÁSICAS QUE SUBSISTEN 

EN LA MERCANC (A (RENTA, SALAR 10 Y GANANC JA); PERO ADEMÁS -

PERMITE PRECISAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y -

GASTOS A PARTIR DEL CUAL UN SALDO POSITIVO (GANANCIA), HACE 

POSIBLE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL. LA CUAL DEBE DE RETORNAR 

AL PROCESO PRODUCTIVO Y NO AL CONSUMO, BAJO ESTA SITUACIÓN 

LA PRODUCCIÓN DE BIENES MATERIALES EMPIEZA A CONSTITUIR UN 

MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

EN OTRO SENTIDO SI LA GANANCIA TIENE UN VALOR AMPLIAMENTE -

POSITIVO SE SUPONE QUE EL PRODUCTOR ESTÁ ·EN CAPACIDAD DE C~ 

BRIR LOS COSTOS IMPUTADOS A LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR Y 

DE REPON:;rl EL DESGASTE DE SU CAP !TAL Ff JO, LO QUE EXPLICA -

R(A CIERTA CAPACIDAD DEL PREDIO PARA ACUMULAR CAPITAL, POR 

OTRO LADO, EN SENTIDO ESTRICTO NO EXISTE GANANCIA SI TIENE 

UN VALOR NEGATIVO, YA QUE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN NO SUP~ 

RA LOS "GASTOS" QUE IMPLICA LA PRODUCCIÓN DE ESOS PRODUCTOS, 

SIN EMBARGO, EL p'REDIO PUEDE ESTAR ASEGURANDO LA SUBSISTEN

CIA FAMILIAR MEDIANTE EL SALARIO IMPUTADO, AUNQUE ELLO ~ÓLO 
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EQUIVALE A LA REPOSICIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO INCORPORA

DA EN EL PROCESO PRODUCTIVO, LA SITUACIÓN ANTERIOR OCURRE 

CUANDO LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE AL SALARIO IMPUTADO ES -

MAYOR QUE EL INGRESO MfNIMO DE SUBSISTENCIA FAMILIA~. (12) 

A LOS PREDIOS EN ESAS CONDICIONES SE LES PODRIAN RECONOCER 

CARACTERISTICAS DE LA FORMA MERCANTIL SIMPLE, PUESTO QUE -

TAL SITUACIÓN GARANTIZA LA SUBSISTENCIA DE LA ECONOl'ifA FAMl 

LIAR MEDIANTE LA CIRCULACIÓN SIMPLE DE MERCANCIAS. QUE SIR

VE DE MEDIO PARA LA ASIMILACIÓN DE VALORES DE USO, PoR - -

OTRO LADO AUNQUE PUEDEN PRESENTARSE POSIBILIDADES DE AHORRO 

NO EXISTEN POSIBILIDADES PARA UNA VERDADERA ACUMULACIÓN DE 

CAPITAL. 

ANTE 
0

ESTA SITUACIÓN LA PRODUCCIÓN DEL PREDIO NO ASEGURA (O 

LO HACE PARCIALMENTE) LA SUBSISTENCIA FAMILIAR. EL PRODUC

TOR SE VE EN LA NECESIDAD DE TRABAJAR FUERA DE LA UNIDAD -

PRODUCTIVA PARA OBTENER UN INGRESO COMPLEMENTARIO Y SATIS

FACER SUS NECESIDADES MÁS URGENTES, 

lANTn LOS INDICADORES DE ESTRUCTURA Y DE PECULJ~RIDAD, Dli 

CUTJDOS ANTERIORMENTE, AS! COMO LAS IDENTIDADES DE BALANCE, 

CONSTITUYEN EL MARCO'CONCEPTUAL QUE CONJUNTAMENTE CON LA 

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA, SIRVIÓ PARA IDENTIFICAR LAS FOR-

(12) lEwis, W,A., ECOtlCMIC DEVELt., <eNT WITH Ui'!Llr-'EDD SUPPLJES OF 
.b@Q11R. 
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MÁS PRODUCTIVAS Y PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LAS ESPEC!FL 

ClDADES DE LAS MISMAS. 

As f PUES, A COIH I NUAC IÓN APLICA REMOS EL ESQUEMA METODOLÓG I -

CO, AL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS REGIONALES; COMO 

VEREMOS MÁS ADELANTE SU APLICACIÓN PERMITIRÁ MOSTRAR QUE EL 

PROCESO DE DESARROLLO AGR(COLA HA TENIDO MANIFESTACIONES MUY 

DIFERENTES EN LAS DISTINTAS REGIONES. ASIMISMO, AL ESTUDIAR 

LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS REGIONALES COMO CASOS DIVERSOS DE 

ART! CULAC IÓN DE FORMAS PRODUCT !VAS, SERÁ POS"!BLE APREC 1 AR -

LA CONEXIÓN ENTRE LA CONFORMACIÓN DE ESAS ESTRUCTURAS AGRA

RIAS Y EL DESARROLLO DE LAS ECONciM(AS REGIONALES, 

EL ANÁLI S l S DE LAS ESTRI 'CTURAS AGRAR 1 AS REG l ONALES, LO PRE

SENTAREMOS EN BASE A TRES INVESTIGACIONES. (13) ESTAS lti 

VESTIGAC!ONES SE DESARROLLARON EN REGIONES MUY DIFERENTES 

ENTRE SI, NO SÓLO EN CUANTO A LOS ASPECTOS ECOLÓGICOS, CUL

TURALES, SOCIOPOLÍT!COS Y ECONÓMICOS SINO TAMBIÉN EN CUANTO 

A LA FORMA EN QUE LAS HA IMPACTADO EL DESARROLLO DEL CAPITA 

Ll SMO AGRAR lO, EL CUAL HA DEF 1 NI DO NEXOS D 1 ST l NTOS ENTRE LA 

CUESTIÓN AGRARIA Y EL DESARROLLO REGIONAL; LAS REGIONES ES

TUDIADAS SON: EL NOROESTE DEL PAÍS, ESPECiFICAMENTE EL DIS

TRITO DE RIEGO N2 10"EN S!NALOA; LA PARTE CENTRAL DE EL BA

Jfo Y LA ZONA ZACAPOAXTLA, EN PUEBLA, 

(13) MÁS ADELANTE SE SEÑALAN // 



ESTRUCTURA AGRARIA EN El DISTRITO 
0

DE RIEGO M2 JO, S!NALOA: 

(14) 

4(' 

l..A ESTRUCTURA AGRAR l A EN LA REG !ÓM NOROESTE DEL PA l S SOMET l 

DA POR LOS GRANDES TERRATENIENTES ANTES DE LA REVOLUCIÓN DE 

1910, Y DESPUtS DE ELLA, FUE SERIAMENTE AFECTADA AL HACERSE 

REALIDAD LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 27 (ONST!

TUCIONAL: ES MEDIANTE ESTE PROCESO QUE SE FORTALECE APAREN

TEMENTE El SISTEMA EJ!DAL EN LA REGIÓN E INCLUSO LA PEQUE~A 

PROPIEDAD, SIN EMBARGO, ESTE FORTALECIMIENTO SE DEBILITÓ -

CON EL VIRAJE DE LA POLIT!CA l\GR(COLA, OCURRIDO COMO RESUL

TADO DE LA SUBIDA AL PODER DEL ALA CONSERVADORA DE LA CLASE 

DOMINANTE, 

[STE VIRAJE DE LA POLfTICA AGR!COLA Y AGRARIA AFIANZÓ LA -

ALIANZA ENTRE LA CLASE BURGUESA DEL PAIS CON LA BURGUESIA -

DE LOS PA f SES CENTRALES: D 1 CHA ALIANZA SE FORTALEC 1 Ó MED 1 Afi 

TE LA POL J TICA AGROEXPORTADORA QUE PERMITIÓ UN ENSANCHAM 1 Efi 

TO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EN CONSECUENCIA UN DES~ 

RROLLO DE LA REG 1 ÓN NOROESTE DEL PA f S, QUE POR SU ECOS 1 STE

MA PERMITf.I\ LA PRúUUCCIÓN A GRAN ESCALA DE HORTALIZAS, LAS 

c:.;ALES, DESDE APROXIMADAMENTE 1925, HAN !DO A PARAR PRINCI

PALMENTE AL MERCADO DE ESTADOS ÜNIDOS DE NORTEAMÉRICA, Sr 

(llj) CECEilA, J.L. ET. AL. S!NALOA1 CREcw.m:ro AGJl~COLA y DESPEPDICIO. 
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B!Ell LA NUEVf1 f'OLÍTIC/1 AGRfCOLA REDITUÓ EN UN IMPORTANTE FLIJ. 

JO DE DIVISAS QUE SIRVIERON PARA FINANCIAR EL PROCESO DE 

AGROINDUSTRIALIZACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL EN LA 

REGIÓN, Ell FOR~lf1 COLATERAL, COMO Y/\ HE'"OS MENC 1 O NADO, FREMÓ 

EL f<EPA.~TO 1\GHARIO HACIÉNDOLO MÁS LENTO y PROPICIÓ LA cor< -

CE1'JTRACIÓil DE LOS RECURSOS ~ll LOS DISTRITOS DE RIEGO, 

A PARTIR DE LOS ANTERIORES DESARROU.OS ~E FORMARON EN EL NO

ROESTE DEL PAfS, ESPECfFJCAMElffE Erl LOS DISTRITOS DE RIEGO, 

GRANDES UNIDADCS AGR[COLAS ADMINISTRADAS PO~ EMPRESARIOS -

QUE FORMAN GRUPOS DE PODER POLiTICO Y ECOílÓMICO QUE CONTRO

LAN, SUBORDINAN Y FUNC IONAU ZAN A LOS EJIDOS, COMUN 1 DAD ES Y 

A LOS AUTéNTICOS PEQUEílOS PROPIETARIOS DE LA REGIÓN, 

HQu¡zAs EN NINGUNA OTRA REGIÓN DEL PAfS, COMO EN EL NOROES

TE·, ESTE HECHO ES TAN PALPABLE, LAS VIEJAS FAMILIAS "REVO

LUCIONARIAS" JUNTO A LAS NUEVAS, ESTABLECIERON UNA NUEVA ES. 

TRUCTURA DE DOMii'llO BAJO NUEVAS FORMAS DE CONCENTRACIÓN DE 

LA TIERRA, UTILIZANDO TODO TIPO DE MEDIOS PARA CONSEGUIRLA, 

Li\ NUEVA BURGUES!A RURAL NO SE IBA A DETENER EN PEQUENECES 

PARA I~~;>LANTAR LA NUEVA EMPRESA AGRICOLA CAPITALISTA, CON 

EL AUXILIO DE SU PODER POLfTICO IB!1 A RECORRER, DESDE LA -

SIMULACIÓN DE PROPIEDAD UTILIZANDO TERRENOS DISPUESTOS, HAS. 

TA LA VENTA DE PARCELAS EJIDALES LLEGANDO AL CRIMEN DE TODO 

CAMPESINO O PEQUEÑO PROPIETARIO QUE SE OPUSIERA", (15) 

(15) l.órEZ, e.E., EsPECIF,!CIDADES DEL M:JDELO DE CAPITAL FIM/\NCIERO EN -

EL DESMROLLO AGRÍCOLA DEL DISTRITO DE RIErO MIÍ-1ERO 10 DEL ESTA!'O . 
DE SINAL.OA, CONSIDEPAC!OllES DE SUS IMrflCTOS POR TIPO DE UNIDAD, 



EN LO RELATIVO A LA ALIANZA DE CLASES, ÉSTA SE HA HECHO MÁS 

FUERTE DESPUtS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, DEBIDO A QUE -

SE INCREMErnó SUBSTANCIALMENTE LA DEMANDA DE HORTALIZAS POR 

PARTE DE LOS [,E, U: U:; OTRO HECHO QUE FAVORECIÓ EL I NCREME!1 

TO DE LAS EXPORTACIONES DE HORTALIZAS DE MÉXICO FUE EL ROM

PIMIENTO DE CUBA CON E.E.U.U,, EN LOS AÑOS SESENTAS, YA QUE 

ESTE PAfS HAB!A SIDO UN IMPORTANTE SUMINISTRADOR DE HORTALl. 

ZAS AL MERCADO ESTADOUNIDENSE, PRODUCTO DE ESTA SÓLIDA - -

ALIANZA DE LAS CLASES, LAS GANANCIAS DE LAS EXPORTACIONES -

DE HORTALIZAS MEXICANAS, TAMBIÉN SE DIVIDEN, SITUACIÓN QUE 

SE PRESENTA EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBU -

CIÓN DEL PRODUCTO, EN EL CUAL EL DISTRIBUIDOR JUEGA UN PAPEL 

DE AGENTE REPRESENTANTE DE GRANDES EMPRESAS VENDEDORAS DE -

ALIMENTOS EN EL VECINO PAlS, 

ESTOS AGENTES, CON EL PASO DEL TIEMPO, HAN IDO ADQUIRIENDO 

NUEVAS FUNCIONES EN EL NEGOCIO DE LAS HORTALIZAS, CONTROLAN 

DO ASL NO SÓLO EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN (MEDIANTE EL 

CUAL SE LLEVAN UNA BUENA GANANCIA), SINO QUE PARTICIPAN ADf 

MÁS, COMO AGEtlTES DE CONTROL FINANCIERO, 

!.o,; MECANISMOS DE CONTROL IMPUESTOS POR LA BURGUES [A EXTRAt:l. 

JERA SE LLEVAN A CABO MEDIANTE EL "APOYO" CREDITICIO TANTO 

PARA PRODUCIR, COMO PARA COSECHAR Y EMPACAR LAS HORTALIZAS 

QUE SE EXPORTAN; EL CONTROL ESTRIBA ADEMÁS EN DETERMINAR -

LAS HORTALIZAS QUE DEBE PRODUCIR EL PRODUCTOR MEXICANO, 
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POR OTRA PARTE, PARA LOGRAR PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD LA -

BURGUESfA EXTRANJERA SUMINISTRA LDS ADELANTOS T~CNICOS MÁS 

SOBRESALIENTES CON QUE CUENTA (SEMILLAS MEJORADAS, INSECTI

CIDAS, MAQU 1 NAR I A AGR f COLA, ETC,) , EL CONTROL FINANCIERO -

NO ES EXCLUSIVO DE LA BURGUESfA EXTRANJERA, YA QUE TAMBIÉN 

LO EJERCE LA BURGUESfA NACIONAL, A TRAVÉS DE LA BANCA PHIVé. 

DA Y LA BANCA OFICIAL, 

DENTRO .DE LA FORMA DE PRODUCCIÓN CAPITAL! STA SE UBICAN lú(J 

DE LOS 109 PRODUCTORES QUE INTEGRARON LA MUESTRA QUE SE LE

VANTÓ, ESTOS AGR 1 CULTO RES ESTÁN CONSTITUIDOS EMPRESAR IALME!i 

TE Y HAN AGILIZADO EL DESARROLLO AGR!COLA. LA ESFERA DE LA 

COMERCIALIZACIÓN REGIONAL Y LA AGROEXPORTACIÓN. ASIMISMO -

HAN ESTABLECIDO ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y OTROS ORGANI~ 

MOS QUE HAN CONECTADO A LOS EMPRESARIOS AGRfCOLAS CON DIS

TINTOS MERCADOS INTERNACIONALES Y OTRAS REGIONES DEL MERCA 

DO NACIONAL, 

DADO QUE QISPONEN DE MAQUINARIA AGR!COLA. ESTOS EMPRESARIOS 

ENSANCHAN SUS ACTIVIDADES EN LA REGIÓN EXPLOTANDO A TRAVÉS 

DE LAMAQU I LA A LOS AGRICULTORES QUE CARECEN DE MEDIOS DS -

PRODUCCIÓN SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SU 

PRODUCCIÓN, ASIMISMO LOS PRODUCTORES CAPITALISTAS SUELEN 

ARRENDAR PEQUE11AS PARCELAS MINIFUNDISTAS, PRIVADAS O DE - • 

EJIDATARio's, LAS CUALES SON TRABAJADAS POR EL PROPIO "usu

FRUCTUARIO", EN EL ÚLTIMO DE LOS CASOS, "CONVENCE" AL CAM-



44 

PESINO PARA QUE TRABAJE COMO APARCERO, 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE COMO CONCLUSIÓN QUE ESTOS PRO -

DUCTORES TIENEN AMPLIAS POSIBILIDADES PARA ACUMULAR Y CON -

TRIBUYEN CON SUS EXCEDEIHES A FORTALECER OTROS SECTORES DE 

LA ECONOMIA REGIONAL, ESPECf FICAMENTE LA INFRAESTRUCTURA CQ. 

MERCIAL QUE TANTO UTILIZAN, 

Los PRODUCTORES QUE INTEGRAN LA ECONOMIA CAMPESINA REGIONAL 

(MERCANTIL SIMPLE) SON UNA FRACCIÓN NUMÉRICA BASTANTE MENOS 

IMPORTANTE QUE LOS AGR 1 CULTORES CAP I TAU STAS, POR ELLO, SÓ

LO 9 OBSERVACIONES DE LA MUESTRA FUERON AGRUPADAS EN ESTA -

FORMA PRODUCTIVA. 

ESTOS AGRICULTORES, COMERCIALIZAN TAMBIÉN PRÁCTICAMENTE EL 

TOTAL DE SU PRODUCC!ÓN, SIN EMBARGO, A DIFERENCIA DE LOS -

PRODUCTORES CAPITALISTAS LA BASAN FUNDAMENTALMENTE EN EL -

TRABAJO FAMILIAR. SU CARÁCTER FAMILIAR ESTÁ FUERTEMENTE -

DETERMINADO POR LA REDUCIDA ESCALA DEL PREDIO, YA QUE CUL

TIVAN UNA SUPERFICIE MEDIA DE 8.17 HECTÁREAS, DE DONDE OB

TIENEN l!NA GANANCIA MEDIA DE $ 12,474, CON LA éUAL LLEVAN 

·A CABO SÓLO UNA PARTE DE SU REPRODUCCIÓN; NO TENIENDO POSl 

BILIDADES DE ACUMULAR, YA QUE SI SE DEDUCE DE ESTA SUPUES

TA GANANCIA, EL VALOR DEL TRABAJO FAMILIAR, SE CONSTATA, -

QUE AÚN LOS PRODVCTORES CAMPES 1 NOS DE ESTA REG 1 ÓN. OBTI E -

NEN PÉRDIDAS ($5.913), ESTE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO NO -
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LES PERMITE HACER INVERSIONES EN CAPITAL FIJO, POR LO QUE 

SE YEN FORZADOS A RECURR 1 R A LAS MAQU 1 LAS OFREC !DAS POR LOS 

PRODUCTORES CAPITALISTAS; ADEMÁS, ESTA SITUACIÓN LOS CONDI

CIONA A TRABAJAR A NIVELES TECNOLÓGICOS MUY LIMITADOS, COMO 

SE APRECIA EN LAS BAJAS INVERSIONES QUE EFECTÚAN, SIN EM

BARGO PRESENTAN UN NIVEL DE CAPITALIZACIÓN POR HECTÁ~EA DE 

$ 6.077, VALOR APARENTEMENTE ALTO, PERO QUE SIN EMBARGO NO 

LO ES,.DADA LA REDUCIDA ESCALA DE SU PREDIO, 

lAs RESTRICCIONES FINANCIERAS DE ESTOS AGRICULTORES LOS -

LLEVAN A CULTIVAR PRODUCTOS "RECOMENDADOS" POR LA BANCA· OFl 

CIAL QUIEN NO SÓLO CONTROLA SU PROCESO PRODUCTIVO, SINO 

TAMBIÉN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS; DE ESTA MANf 

RA EL CAMPESINO TIENDE TAMBIÉN A CONVERTIRSE EN UN ASALA -

RIADO EN SU PROPIA PARCELA, ANTE ESTA DESFAVORABLE SITUA

CIÓN MUCHOS CAMPESINOS PREFIEREN RENTAR SUS PARCELAS, YA -

QUE ELLO LES REPORTA MAYOR INGRESO (LA SUMA DE LA RENTA -

QUE OBTIENEN Y LOS INGRESOS COMO ASALARIADOS, ES UNA CANTl 

DAD MAYOR A LO QUE OBTENDRIAN COMO PRODUCTORES INDEPEND!Etl. 

TES), QUE ESIAR EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN QU~ OBTIENEN -

CON LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS, 

ESTA EXPLOTACIÓN DEL CAMPESINO A TRAVÉS DEL MERCADO FINAN

CIERO, JUNTO CON LA EXTRACCIÓN DE PLUSVALfA EN EL MERCADO 

DE PRODUCTOS (AL .PAGÁRSELE UN PRECIO MENOR AL VALOR DE SU 

PRODUCCIÓN), EVENTUALMENTE, HA VENIDO OBLIGANDO AL CAMPESl 
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NO A .PROLETARIZARSE, YA QUE EL INGRESO QUE LOGRA DERIVAR DE 

SU UNIDAD DE PRODUCCIÓN, NO LE Al_CANZA PARA SATISFACER SUS 

NECESIDADES, 

AL OBSERVAR GLOBALMENTE LA MUESTRA DE PRODUCTORES ESTUDIA -

DOS, SE DETECTAN CON TODA CLARIDAD Y PRECISIÓN, LAS DIFERE~ 

CIAS ESENCIALES ENTRE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA (DE GRAN E~ 

CALA E. INTENSIVA) Y LA AÚN EXISTENTE ECONOM!A CAMPESINA, $¡ 

BIEN PUDIERA PARECER QUE LOS VALORES ESTIMADOS PARA CIERTOS 

INDICADORES -COMO CON EL GRADO DE COMERCIAUZACIÓN Y EL NI

VEL DE C.APITALIZACIÓN POR UNIDAD DE SUPERFICIE- SON AMB'l -

GUOS PARA ESCLARECER LAS DISTINTAS RACIONALIDADES ECONÓMI -

CAS PRESENTES EN CADA FORMA DE PRODUCCIÓN, OTROS INDICADO -

RES, SON DIÁFANOS PARA DISTINGUIR AMBAS SITUACIONES, 

EL AVANCE DEL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA DE ESTA REGIÓN 

HA CONDUCIDO A UNA RELATIVA HOMOGENEIDAD DE LOS PRODUCTO -

RES, TRANSFORMÁNDOLOS EN EMPRESARIOS AGR!COLAS QUE AL ALIAR 

CE CON LA BURGUES!A EXTRANJERA Y NACIONAL HAN LOGRADO DAR 

UN MAYOR IMPULSO A LA AGRICULTURA COMERCIAL EN LA REGIÓN, 

ESTA EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS NO HA SIDO -

FRENADA POR LA PERMANENCIA DEL EJIDO NI DE LAS COMUNIDADES 

AL CONTRARIO, SE HAN INTEGRADO A LA DINÁMICA CAPITALISTA, 

FAVORECIENDO LA CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA Y MEDIOS DE PRo·

DUCC!ÓN EN UNOS POCOS Y GRANDES PRODUCTORES Y LA EXISTEN -

CIA EN EL POLO OPUESTO DE CAMPESINOS MINIFUNDISTAS Y EJIDA 
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TARIOS, QUE AL NO TENER UN APOYO FINANCIERO PARA SOSTENER -

SU PROCESO PRODUCTIVO, RENTAN SU PEDAZO DE TIERRA; LA ANTE· 

RIOR SITUACIÓN, LES REPORTA UN INGRESO SEGURO, QUE USUALMEU 

TE COMPLEMENTAN TRABAJANDO DE TlEMPO COMPLETO EN SU PROPIA 

PARCELA, SIN EMBARGO, ESTE FENÓMENO NO PUDO CAPTARSE CUANTl 

TATIVAMENTE A TRAVÉS DE LA ENCUESTA, 

EN SfNTESIS LA ESTRUCTURA AGRARIA DEL DISTRITO DE Rl.EGO -

N2 10 DE SINALOA PUEDE CARACTERIZARSE POR: 

l, LAS ALIANZAS DE CLASES ENTRE LA BURGUESIA RURAL, LA BUR 

GUESfA NACIONAL Y LA EXTRANJERA QUE HAN APOYADO Y FORTA 

LECIDO EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA REGIÓN, 

2, EL DESARROLLO DE VERDADEROS EMPRESARIOS AGRfCOLAS QUE -

PARA MAXIMIZAR SUS GNANCIAS. USAN LA TECNOLOGfA MÁS MO

DERNA Y MINIMIZAN EL COSTO DEL TRABAJO ASALARIADO, EX -

PLOTÁNDOLO, 

3, EL CONTROL QUE LOS PRODUCTORES CAPITALISTAS TIENEN DE 

LAS GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA, YA SEAN PROPIAS, O 

BIEN RENTADAS A PEQUEílOS PROPIETARIOS O A EJIDATARIOS, 

4. Los MODELOS DE CAPITAL FINANCIERO ESTABLECIDOS EN BASE 

A LAS ALIANZAS DE CLASE ENTRE LA BURGUESfA NACIONAL Y 

EXTRANJERA, QUE CONSTITUYEN LOS MECANISMOS UTILIZADOS 

PARA EXTRAER, MEDIANTE DIFERENTES Vf AS, LOS EXCEDENTES 
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GENERADOS EN EL AGRO, 

5, LA GRAN CONCENTRACIÓN DE LA· GANANCIA EN LOS PRODUCTORES 

CAPITALISTAS, CONCENTRACIÓN ilE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

EXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA ASALARIADA Y LA ALTA MO

NOPOLIZACIÓN DE LA TIERRA, EN UNOS CUANTOS NEOLATIFUN -

DIOS; HAN TRA(DO LA REACCIÓN DE LOS CAMPESINOS DESPOSEi 

DOS QUIENES BUSCAN UNA DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA DE -

LOS BIENES MATERIALES, PRINCIPALMENTE LA TIERRA, SITUA

CIÓN QUE FRECUENTEMENTE HA CREADO SERIOS.CONFLICTOS SO

CIALES, AL SUSCITARSE LAS INVASIONES DE LAS TIERRAS DE 

LOS CAPITALISTAS, 

lAs PARTICULARIDADES DE LA CUESTIÓN AGRARIA EN ESTA REGIÓN 

HAN SUSTENTADO UN DESARROLLO REGIONAL QUE SE HA NUTRIDO DEL 

DESARROLLO CAPITALISTA EN EL CAMPO, MISMO QUE HA DADO ORI

GEN A IMPORTANTES EXCEDENTES CONTROLADOS POR LA BURGUESIA -

AGRARIA REGIONAL, EXCEDENTES QUE.SE HAN UTILIZADO PARA FIN

CAR UN DESARROLLO URBANO INTIMAMENTE LIGADO AL COMERCIO, -

ASIMISMO, LCS CONVENIOS ENTRE EL CAPITAL FINANCIERO EXTE -
. . 

RICR Y LA BURGUESIA AGRARIA REGIONAL, HAN SIDO LA BASE PA

RA FINCAR EL SECTOR DE ECONOMIA DE EXPORTACIÓN, ESTAMENTO 

QUE EN LA ACTUALIDAD·, DETERMINA EN BUENA MEDIDA LA DINÁMI

CA DEL DESARROLLO DE ESTA REGIÓN, 

HEMOS VISTO PUES, CÓMO EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO E~ EL 



CAMPO HA DETERMINÁDO, LA FORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA AGRA -

RIA REL~.T!VAMENTE HOMOGÉNEA, CUYA CARACTERfST!CA ESENCIAL -

ES EL REUNIR A UN CONJUNTO DE EMPRESARIOS AGR!COLAS CAPITA

LISTAS, QUE CONCENTRAN UNA BUENA PARTE DE LA RIQUEZA REGIO

NAL. POR OTRO LADO, EN UNA REGIÓN DONDE EL GRADO DE UBANl

ZACiÓN NO ESTÁ MUY AVANZADO, ESTE TIPO ,DE PRODUCTOR A LA -

VEZ QUE CONSTITUYE LA PARTE. MÁS IMPORTANTE DE LA BURGUESIA 

RURAL, .CONSTITUYE TAMBIÉN UNA FRACCIÓN DE LA BURGUESIA URBA 

NA, BAJO ESTA PERSPECTIVA, SE VISUALIZA MEJOR EL DESARRO

LLO DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL-FINANCIERA, LIGADA ESTRECHA 

MENTE A LA PRODUCCIÓN AGR(COLA, ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA 

AL SERVICIO DEL SECTOR EXPORTADOR DE LA ECONOM(A REGIONAL, 

ESTRUCTURA AGRARIA EN LA PARTE CENTRAL DE EL BAJfo, (lb) 

LA PARTE CENTRAL DE.EL BAJIO COMPRENDE LOS SIGUIENTES MUNl 

CIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO: APASEO, APASEO EL ALTO, -

CELAYA, CORTAZAR, JARAL DEL PROGRESO, SALAMANCA Y VILLAGRÁN. 

LA SUPERFICIE QUE CUBREN ESTOS MUNICIPIOS ES DE 23S.~01 -
HECTÁREA~. DE LAS CUALES EL ó0% SON DE LABOR Y DE ÉSTAS -

EL 35% SON DE RIEGO Y EL RESTO (ó5%) SON DE TEMPORAL; DE 

(16) f"ol·TTEMAYOR, G,E,, POS!BILIDJIDES DE ACLMULACIÓM DE CAPITALISTA EM
a C#\PO: \JN ESilJDI O PJIRA LA PARTE CEt!TPJIL DE ÉL B¡\J 1 O, 
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LAS TIERRAS DE RIEGO UN 55% CORRESPONDE A PREDIOS PRIVADOS 

Y UN 45% A EJIDALES, LA EXISTE~CIA TANTO DE TIERRAS DE Rlr 

GO COMO DE TEMPORAL ES IMPORTANTE PUES PROPICIA UNA DIFEREli 

CIACIÓN MÁS ACENTUADA DE LOS PRODUCTORES, Y CON ELLO UNA E~ 

TRUCTURA AGRARIA MAYORMENTE HETEROGÉNEA, ADEMÁS DE LA PAR

TICULARIDAD ANTES SEÑALADA, ESTA PARTE DE EL BAJÍO SE CARA!:. 

TERIZA POR LA EXISTENCIA MAYORITARIA DE UNIDADES DE EXPLOTA 

CIÓN RELATIVAMENTE PEQUEÑAS, TANTO DE PROPIETARIOS PRIVADOS 

COMO EJIDATARIOS; ESTE MINIFUNDISMO GENERALIZADO RESULTA -

SER UNA LIMITANTE FUNDAMENTAL A LA ACUMULACIÓN, YA QUE EL -

TAMARO DE LA UNIDAD DE EXPLOTACIÓN.ES DETERMINANTE EN EL -

MONTO DEL EXCEDENTE QUE PUEDA SER GENERADO, PUES, AUNQUE LA 

TIERRA SE UTILICE EN LA FORMA MÁS INTENSIVA POSIBLE, EL TA

MAÑO DE LA SUPERFICIE SEGUIRÁ SIENDO UNA RESTRICCIÓN INSUPr 

RABLE, 

EN LO QUE RESPECTA AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, SE PER 

CIBE QUE ÉSTE HA SIDO RELATIVAMENTE FRENADO, EL EJIDO Y EL 

MINIFUNDISMO HAN CONSTITUIDO SUS PRINCIPALES OBSTÁCULOS, -

YA QUE NO ES POSIBLE, CON LA PULVERIZACIÓN DE LA TIERRA, -

DESARROLLAR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS EN EL AGRO, POR OTRO 

LADO LA EXISTENCIA DE INTERMEDIARIOS Y ACAPARADORES QUE -

CONTROLAN LA COMERCIALIZACIÓN, HA LIMITADO .LA GENERACIÓN -

DE UNA PO~IBLE GANANCIA A LOS PRODUCTORES AGRfCOLAS, AFEC

TANDO CON ESTO, SUS POS 1B1 LI DADES DE ACUMULACIÓN, RES TREPO 
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Y SANCHEZ CORTÉS (17) AL RESPECTO INDICAN LO SIGUIENTE: 

"POR REGLA GENERAL LOS EJ !DATARIOS VENDEN SUS COSECHAS A -

LOS ACAPARADORES LOCALES OBLIGADOS POR LAS CIRCUNS·TANCIAS; 

LO EXIGUO DE SU PRODUCCIÓN LOS IMPOSIBILITA MUCHAS VECES A 

HACER GASTOS DE TRANSPORTE HASTA LOS CENTROS DE CONSUMO; -

LO MÁS FRECUENTE ES QUE VENDAN LAS COSECHAS EN PIE, ·TAL -

ES EL CASO DE LOS PRODUCTORES DE TOMATE DE EL BAJfO, QUIE

NES PO~ NO CONTAR CON TRANSPORTE PROPIO NI CAJAS PARA EL -

EMPAQUE, VENDEN LO QUE OBTIENEN EN LA MISMA PARCELA· PRI -

VÁNOOSE Í\Sf DE UNA GANANCIA MAYOR", 

ESTA SITUACIÓN AUNADA A LOS MECANISMOS DE EXTRACCIÓN DE -

PLUSTRABAJO Y AUTOEXPLOTACIÓN, HA CONDUCIDO, EN ESTA RE -

G!ÓN, A UNA DIFERENCIACIÓN MAYOR DE LOS PRODUCTOS AGR!co

LAS Y AL FOMENTO DE UNA BURGUES[A RURAL INTERMED!ARtA QUE 

SE BENEFICIA, V!A PRECIOS, DEL TRABAJO CAMPESINO, 

A DIFERENCIA DE LOS EMPRESARIOS CAPITALISTAS DE SINALOA, 

LOS PRODUCTORES CAPITALISTAS DE EL BAJfO NO TRABAJAN A -

GRAN ESCALA. Esro ES AS! PORQUE LAS CONDIC!ONES AGROECO

LÓG.ICAS Y SOC!OECONÓMICAS SON MUY DIFERENTES, ADEMÁS, - -

MIENTRAS QUE EL AVANCE DEL CAPITALISMO EN S!NALOA HENDE 

A LA EXCLUSIVIDAD DE ESTA FORMA DE PRODUCCIÓN, EN EL BAJfO 

(17) RESTREPO, l. Y ·S.l\NCHEZ C,f\., LA REFORl-'A AGRARIA EN CUftTRO REGIO

~· 
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DICHO AVANCE HA SIDO FRENADO MEDIANTE LA PULVERIZACIÓN DE -

LA TIERRA. Los PRODUCTORES CAPITALISTAS DE EL BAJIO CUEN -

TAN CON UNIDADES DE PRODUCCIÓN CUYO TAMAÑO PROMEDIO ES DE 

17.4 HECTÁREAS, ESCALA QUE LES PERMITE, MEDIANTE LA PRODUC

CIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS Y COMERCIALES, GENERAR UNA GANAN -

CIA MEDIA SATISFACTORIA ($ 12q,lJ50), 

ESTOS PRODUCTORES LLEVAN A CABO INVERSIONES SUSTANCIALES EN 

CAPITAL CONSTANTE FIJO Y CIRCULANTE, PE TAL MANERA QUE SU -

CAPITALIZACIÓN POR UNIDAD DE SUPERFICIE CULTIVADA ALCANZA -

ELEVADOS NIVELES ($ 17.790.50), 

LA BURGUESfA AGRARIA EN ESTA PARTE DE EL BAJ!O SE ENCUENTRAN 

OBLIGADOS A VENDER PARTE DE SU FUERZA DE TRABAJO A LOS PRO -

DUCTORES CAPITALISTAS, 

ESTA PARTICULARIDAD CAMPESINA, SE MANIFIESTA CON MAYOR FUEB. 

ZA EN LOS AGRICULTORES SEMIPROLETARIZADOS, li!UE TRABAJAN FUE. 

RA DE su PREDIO EL 40% DE su TIEMPO. Los AGRICULTORES SEMl 

PROLETAR I ZAPOS OB T l ENEN PÉRD l DAS ($ 3, 383, 00), POR LO QUE -

SE.VEN FORZADOS A TENER UN MAYOR GRADO DE PROLÉTARIZACIÓN, 

. COMO ÚNICA FORMA DE LOGRAR RESOLVER SU DES EQU I Ll BR I O ECONÓ

M l CO; ESTOS CAMPESINOS TIENDEN A DESAPARECER, CONFORME SE -

ACENTÚAN LAS RELACIONES CAPITALISTAS EN LA REGIÓN (y EXIS-

TAN MÁS OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS), YA QUE PODRÁN OBTENER 

MAYORES INGRESOS PROLETARIZÁNDOSE, QUE DEDICANDO TIEMPO COtl 
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PLETO A LAS ACTIVIDADES DEL PREDIO; EN EL MEJOR DE LOS tA -

SOS, SE PROLETARJZAN Y MANTIENEN SU UNIDAD DE PRODUCCIÓN -

(VIA UNA DIVISIÓN FAMILIAR DEL TRABAJO), PARA DERl~AR DE 

ELLA, PRODUCTOS BARATOS, O BIEN, PORQUE NO ESTÁN DISPUESTOS 

A ABANDONAR SU ÚNICA PERTENENCIA, QUE A LA VEZ LES PROVEE -

DE UN LUGAR FIJO DE RESIDENCIA. 

DADO QUE LAS MODALIDAD ES DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

AGRARIO EN EL BAJfO, HAN PERMITIDO LA PERMANENCIA DE LA ECQ 

NOMIA CAMPESINA. ANALIZAREMOS, CÓMO ÉSTA SE .ARTICULA DE MA

NERA FUNCIONAL A LA ECONOMIA REGIONAL. CONTRIBUYENDO ASJ A 

SU DESARROLLO, A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN, SE ESTABLECEN 

MECANlbMOS QUE PERMITEN El SAQUEO DEL SECTOR CAMPESINO, EN 

BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OTROS SECTORES DE LA ESTRUh 

TURA PRODUCTIVA REGIONAL, 

LA FUNCIONALIDAD CAMPESINA Y SU ARTICULACIÓN CON LA ECONO

MIA REGIONAL MEDIANTE LA PROLETARIZACIÓN Y SEMIPROLETARJZ! 

CIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO: EL CAMPESINO EN LA PARTE CEN 

TRAL DE EL BAJIO ES EL CLÁSICO MINJFUNDISTA QUE CONTROLA -

UNA PEQUEAA ~~rENSJÓN DE TIERRA (MENOR DES HE¿TÁREAS), Y 

UNA t\\JY REDUCIDA MAGNITUD DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN, P.OR LO 

TANTO. ES EL TRABAJO FAMILIAR EL ÚNICO RECURSO NO LIMITA -

no. QUE EL CAMPESINO TIENE A su DISPOSICIÓN PARA ASIGNARLO 

A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, QUE LE HARÁN PO

SIBLE SATISFACER SUS NECESIDADES, LA BÚSQUEDA DE ESTA SA-



TISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES, LO LLEVA EN OCASIONES A LA 

AUTOEXPLOTACIÓN, AL TRABAJAR EN FORMA SOBREl!lTENSIVA SU Rf. 

DUCIDA PARCELA, S1 EL CAMPESINO AÚN AUTOEXPLOTÁNDOSE NO -

LOGRA EL NIVEL DE PRODUCCIÓN QUE. SATISFAGA LAS NECESIDADES 

DE ÉL Y DE SU FAMILIA, SE VE FORZADO A SEMIPROLETARIZARSE, 

Y OBTENER INGRESOS POR ACTIVIDADES FUERA DEL PREDIO, Et¡ -

ESTE PROCESO PARTI c 1 PA GENERALMENTE COMO JORNALERO AG.R lco

LA EVENTUAL; DE ESTA MANERA, CUMPLE UN PAPEL FUNCIONAL AL 

DESARROLLO DEL CAPITALISMO AGRARIO, ESTO ES ASf, PORQUE NO 

SE LE PAGA DE ACUERDO AL VALOR QUE ·APORTA EN° EL PROCESO -

PRODUCTIVO, NI SIQUIERA DE ACUERDO AL SALARIO INSTITUCIO -

NAL REGIONAL, AL ACEPTAR EL CAMPESINO-JORNALERO, ESTE SA

LARIO TAN BAJO, PERMITE QUE SE DE LA TENDENCIA AL DET~RIO

RO DI', LOS SALARIOS RURALES Y URBANOS; EL DUALISMO REPRESE!i 

TADO POR LA COEXISTENCIA DE LA ECONOM!A CAMPESINA Y LA CA

PITALISTA, RESULTA ENTONCES FUNCIONAL A ESTA ÚLTIMA; ESTO 

OCURRE VIA PROPORCIONARLE TRABAJO SEMIRPOLETARIZADO BARATO 

Y DISPONIBLE EN FORMA EVENTUAL, ASIMISMO, CUANDO ESTA -

FUERZA DE TRABAJO SUSTENTA OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, 

COMERCJ~.LES O DE SERVICIO, LOCALIZADAS EN ÁREAS URBANAS. -

LAS BENEFICIA TAMBIÉN MEDIANTE EL TRABAJO BARATO, Y COADY~ 

VA DE ESTA MANERA A~ DESARROLLO DE LA ECONOMIA REGIONAL, -

PARA EL PRODUCTOR CAPITALISTA DE OTROS SECTORES, EL CONTAR 

CON TRABAJO BARATO LE PERMITE E~PANDER SU PRODUCCIÓN, DE -

ESTA MANERA SE INTRODUCE UN ELEMENTO QUE PERMITE DINAMIZAR 
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LAS.ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS SECTORES NO AGRfCOLAS. 

ARTICULACIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA REGIONAL A TRAVÉS DE 

LA ESFERA DE LA COMERCIALIZACIÓN·: LA ECONOMfA CAMPESINA SE 

ARTICULA COI; LA ECONOMIA REGIONAL NO SÓLO A TRAVÉS DEL MER 

CADO DE TRABAJO, SINO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA ESFERA DE LA 

COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS Y EN EL l'iERCA

DO DE INSUMOS, 

Si EL líALOR DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA LO EXPRESAMOS EN -

TÉRMINOS DE TRABAJO, TENEMOS QUE EL AGRICULTOR CAMPESINO -

TRANSFIERE VALOR. CUANDO EL PREcio A QUE LE COMPRAN su PRQ 

DUCCIÓN, ES MENOR AL VALOR EXPRESADO EN TÉRMINOS DE SU TRA 

BAJO, ESTE VALOR DE LA PRODUCCIÓN, ES RESULTADO DEL TIEM

PO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO PARA PRODUCIRLO, EN -

CONSECUENCIA, CONTIENE TEÓRICAMENTE UNA PARTE DE TRABAJO -

REQUERIDO Y UNA PARTE DE TRABAJO EXCEDENTE: EL TIEMPO DE -

TRABAJO REQUERIDO ES AQUEL MEDIANTE EL CUAL SE REPRODUCE -

A Sf MlSMO EL CAMPESINO Y SU FAMILIA. POR OTRA PARTE, EL -

PRODU~Tú FRUTO DEL TRABAJO EXCEDENTE DEBE QUED~R EN EL CAM 

PESINO, POR TENER ÉSTE, EL CONTROL SOBRE SUS MEDIOS DE PRQ 

DUCCIÓN, INCLUSIVE LA TIERRA, . 
AL ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE GANANCIA EN LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL BAJfO, SE PERCIBE LA APROPIACIÓN, QUE SE HACE EN 

EL.MERCADO, DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN QUE LE CORRESPONDE 
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AL CAMPESINO. EN LA FORMA DE PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE 

EL CAMPESINO OBTIENE UNA "GANANCIA" MUY BAJA ($ L872.UQ)" 

LO CUAL IMPLICA QUE ÉSTE SE APROPIE, PRECISAMENTE, DE CUAN 

DO MENOS UNA PARTE DEL PRODUCTO DE SU TRABAJO EXCEDENTE, O 

SEA: DEL VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONTROLAR LOS MEDIOS 

DE PRODUCCIÓN, ASIMISMO LOGRA CUBRIR EL COSTO DE REPRODUC

CIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR APLICADA, 

SIN EMBARGO EL HECHO DE QUE EN LA FORMA DE PRODUCCIÓN DE -

LOS AGRICULTORES SEMIPROLETARIZADOS, SE OBTENGA PÉRDIDAS -

($ 9.292.0Q), IMPLICA QUE EL CAMP~SINO ESTÁ TRANSFIRIENDO, 

A OTROS SECTORES, EL PRODUCTO DEL TRABAJO EXCEDENTE, Y AD~ 

MÁS, ESTÁ TRANSFIRIENDO PARTE DEL TRABAJO REQUERIDO PARA -

LA REPRODUCCIÓN DE SÍ MISMO Y DE SU FAMILIA. EN ESTA TRAN~ 

FERENCIA DE VALOR, LA BURGUESÍA COMERCIAL REGIONAL CANALI

ZA EL TRABAJO EXCEDENTE AL APARATO COMERCIAL URBANO. BAJO 

ESTE MARCO, .LA ECONOMÍA CAMPESINA ES TAMBIÉN FUNCIONAL AL 

DESARROLLO DE LA ECONOMfA REGIONAL, EN CUANTO QUE PROPOR -

CIONA UNA PARTE DE SU PRODUCCIÓN AGRÍ~OLA, POR LA CUAL NO 

RECl.BE SU VERDADERO VALOR, 

ESTRUCTURA AGRARIA DE LA REGIÓN DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA,(18) 

AL NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LAS INMEDIACIONES DE LA 

(18) VERDESDTO, A. PoSICIÓN ESTRUCTURAL DE LOS CJl/"J'FSH'OS DE lft RE-

G IÓN D8- PLAN 7.ACAPOAXTLA, PuEBLA, 
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SIERRA MADRE ORIENTAL. ESTA UBICADA LA REGIÓN DE Ü.CAPOAX

TLA, EN ESTA REGIÓN FUNCIONA DESDE 1974 EL PLAN DE DESARR~ 

LLO RURAL QUE LLEVA SU NOMBRE, 

LA ZONA DE ZACAPOAXTLA A TRAE A LOS PRODUCTORES DE DOS SUBRf. 

GIONES VECINAS: UNA DE ELLAS, UBICADA EN TIERRAS TEMPLADAS 

(ENTRE 500 Y l,5ú0 MTS, DE ALTURA) CUYO CULTIVO PRINCIPAL 

ES EL CAFÉ Y OTRA, SITUADA.A UNA ALTURA MAYOR, QUE PRODUCE 

MAfZ Y· FRUTAS, ZACAPOAXTLA SE VINCULA. ADEMÁS CON TODA LA 

REGIÓN DEL CAFÉ, QUE INCLUYE 18 MUNICIPIOS DE PUEBLA Y 6 -
DE VERACRUZ, EN ESTE ANÁLISIS SÓLO SE CONSIDERARON 7 MUNl 

CIPIOS DE PUEBLA, QUE SON LOS MÁS CERCANOS.A LA REGIÓN BA

JO ESTUDIO: EN TODOS ESTOS MUNICIPIOS EXISTEN PRODUCTORES 

QUE PARTICIPAN EN EL PLAN, 

LA REGIÓN SE CARACTERIZA POR SER DE TEMPORAL RELATIVAMENTE 

BUENO, DONDE SE PRACTICA UNA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA -

BASADA EN LA TECNOLOGIA TRADICIONAL QUE SE ADAPTA A LAS -

CONDICIONES DEL ECOSISTEMA, ASf COMO A LA ESCASA DISPONIBl 

LIDAD DE LOS RECURSOS, ASIMISMO EXISTE UNA EXAGERADA ATO-

. MIZACIÓN DE LA TIERRA, EN DONDE, EL MINIFUNDISTA ESTÁ MAR

GINJl.DO DE LOS LOGROS DEL DESARROLLO AGR{COLA, POR SU LIMI

TADO ACCESO A LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES (CRÉDITO, ASI~ 

TENCIA TÉCNICA, COMERCIALIZACIÓN, ETC,), ANTE LAS RESTRI~· 

CIONES E~ISTENTES, SE HAN VEN l. DO PRESENTANDO FUERTES MIGRA 

CIONES DE CAMPESINOS A CIUDADES COMO PUEBLi;, VERACRUZ E lti 
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CLUSIVE LA CIUDAD DE f'iÉXICO, A DONDE VA't< EN BUSCA DE TRAB8. 

JO, 

l.A PRÁCTICA INEXISTENCIA DE OTRAS FUENTES PRODUCTIVAS DIS

TINTAS A LA AGRICULTURA, HA MANTENIDO ÚNICAMENTE A UNA MI

CRO-ESTRUCTURA COMERCIAL DISFORME, EN DONDE EL GRUESO DEL 

COMERC 10 DE CADA PUEBLO, ES CONTROLADO POR DOS O TRES 1 N -

TERMEDIARIOS QUE TRABAJAN A GRAN ESCALA Y COMBINAN DIVERSAS 

ACTIVIDADES, YA QUE A LA VEZ QUE SO.N COMERCIANTES, SON TAt:l 

BIÉN USUREROS, 

APARTE DE PRODUCIR CAFÉ, LA REGIÓN CONSTITUYE UNA ZONA FR~ 

TfCOLA; LA ESFERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS -

SE ENCUENTRA PARTICULARMENTE DOMINADA POR ACAPARADORES, -

QUIENES SE APROPIAN DEL PLUSTRABAJO QUE GENERAN LOS CAMPE

SINOS, AL IMPONER LOS PRECIOS DE SUS PRODUCTOS, 

MUCHOS DE LOS POBLADOS DE LA ZONA ESTÁN AFECTADOS POR LA -

CARENCIA DE VIAS DE COMUNICACIÓN, QUE ADEMÁS DE IMPOSIBILl 

TAR. LA BÚSQUEDA DE MEJORES MERCADOS PARA SUS PRODUCTOS (EN. 

ESPECIA! EL CAFÉ Y LAS FRUTAS), ENCARECEN EL COSTO DE LOS 

INSUMOS, ACENTUANDO CON ELLO, LA DEPENDENCIA DE LOS COMER

CIANTES LOCALES, 

DENTRO DE. LA ESTRUCTURA DE PODER REGIONAL DESTACA EL PAPEL 

DE LOS. CAC 1 QUES, "QUI ENES HAN PROP 1 CIADO LA TRANSFORMAC 1 ÓN 
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DE LA ECONOMIA NATURAL EN ECONOMIA MERCANTIL SIMPLE·, AL PRQ. 

MOVER LA CIRCULACIÓN DE LOS BIENES PRODUCIDOS POR LA COMUNl 

DAD, DE ADENTRO HACIA AFUERA, Y LAS MERCANCIAS DEL MERCADO 

CAPITALISTA, DE AFUERA HACIA ADENTRO, ESTAS ACTIVIDADES -

LES HAN PERMITIDO APROPIARSE DEL PLUSTRABAJO DE LOS CAMPE

SINOS, HACIENDO USO DE OTROS MECANISMOS SOCIALES Y PÓLITI

COS COMPLEJOS, COMO CONCLUYE LUIS PARÉ (19): "A PESAR DE 

50 AÑOS DE REVOLUCIÓN, LOS CAMPESINOS NO TIENEN NINGUNA -

PARTICIPACIÓN POLITICA, LAS RIENDAS DEL PODER HAN PASADO -

DE LAS MANOS DE LA ARISTOCRACIA TERRATENIENTE A LAS DE LOS 

COMERCIANTES QUE MANIPULAN LAS INSTITUCIONES POL!TICAS -PARA 

PROTEGER SUS INTERESES DE GRUPO Y EXPLOTAR AL MÁXIMO A LOS 

IND{GENAS", 

EN ESTA REGIÓN PREDOMINANTEMENTE CAMPESINA, SE ADVIERTE TA~ 

BIÉN LA PRESENCIA DE LA FORMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, -

SIN EMBARGO, DADO EL CARÁCTER PRINCIPALMENTE CAMPESINO DE 

LA REGIÓN, LA INVESTIGACIÓN SE ENFOCÓ AL ESTUDIO DE ESTA -

ECONOM{A. Dé ESTA MANERA, DE LAS 147 FINCAS ESTUDIADAS, --

110 SE AGRUPARON EN LA FORMA DE PRODUCG:IÓN MERCANTIL SIMPLE 

Y 37 CORRESPONDIERON A LA FORMA SEMIPROLET~RIZADA, 

Los CAMPES 1 NOS MERCAN TI LES s IMPLES DE LA REGIÓN DESARROLLAN 

(19) PARE L,, CAcrnuisMo v ESTRuérulÍA DE PoDER ÉN LA SIERRA NoRTE

lÍE f!JEELA, 
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SU ACTIVIDAD AGR(COLA PRODUCIENDO CULTIVOS TRADICIONALES -

(MAfZ Y FRIJOL) V CULTIVOS DE CORTE COMERCIAL, COMO ES EL -

CASO DEL CAFÉ, ALGUNOS FRUTALES Y PAPA; ESTA MEZCLA DE PRO

UUCTOS LES PERMITE DIVERSIFICAR SU CONSUMO, AL MISMO TIEMPO 

QUE ACENTÚA LOS RASGOS DE SU ECONOM f A MERCANT 1 L, ÜE ESTA -

COMBINACIÓN DE CULTIVOS SE DESPRENDE UN CARÁCTER MIXTO DE -

ESTOS AGRICULTORES, YA QUE PRODUCEN TANTO PARA EL AUTOCONS~ 

MO, SOBRE TODO MAfZ Y FRIJOL, AS!: COMO CULTIVOS COMERCIALES 

(CAFÉ, FRUTALES Y PAPA); ESTOS CULTIVOS COM~RCIALES AUNQUE 

DETERMINAN UNA INTEGRACIÓN DE ESTOS PRODUCTORES AL MERCADO 

EN FORMA DESFAVORABLE, LES SIRVEN COMO FUENTE DE INGRESOS -

PARA ADQU 1R1 R LAS MERCANC f AS DEL EXTERIOR, 

AUNADO A LA SITUACIÓN DESCRITA, QUE PROPICIA UN ltHERCAMBIO 

DESIGUAL, OCURRE ADEMÁS LA EXTRACCIÓN DEL PLUSTRABAJO CAMP~ 

SINO (AL NO PAGÁRSELE POR SU PRODUCTO EL VALOR TRABAJO QUE 

ÉSTE CON TI ENE) , 

ADICIONALMENTE, LA REDUCIDA ESCALA DE SUS PREDIOS (3,28 f'AS, 

EN PROMEDIO), OBLIGA A ESTOS CAMPESINOS A USAR!-OS EN FOR~1A 

INTENSIVA, PREDOMINANDO EL TRABAJO FAMILIAR EN ELLOS Y UTl 

LIZANDO SÓLO LOS APEROS INDISPENSABLES DE LABOR, YA QUE NO 

CUENTAN CON EQUIPO NI HERRAMIENTAS, MSIMISMO, LA EXIGUA -

PRODUCCIÓN QUE.OBTIENEN, NO LES ALCANZA PARA SU SUSTENTO Y 

EL DE SU FAMILIA, POR LO QUE TRABAJAN LA MAYOR PARTE FUERA 

DE· LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN, COMO TAMBIÉN SE PUEDE OBSERVAR 
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EN EL MISMO CUADRO (TRABAJAN EL 51% DE SU TIEMPO EN LABORES 

EXTRAPREDIO), 

DADO EL FUERTE EXCEDENTE EN LA MANO DE OBRA REGIONAL Y -

LOS CONSECUENTES BAJOS SALAR 1 OS QUE LO ACOMPAfJAN, LOS CAMPE. 

SINOS BUSCAN TRABAJO EN VERACRUZ, PUEBLA O EN LA CIUDAD DE 

MÉX 1 co, EN DONDE SE PROLETAR 1 ZAN ESTAC 1 ONAU1ENTE, CO~iO ÚN I -

CA MANERA DE SOLUCIONAR SU DESEQU 1 LI BR I O ECONÓMICO Y SATIS

FACER SUS NECESIDADES. 

Los AGR 1 CULTO RES SEM 1PROLETAR1 ZADOS V !VEN BAJO UNA s 1 T!JA -

CIÓN DE 'POBREZA EXTREMA, SIENDO DETERMINANTE EL PAPEL DE -

LOS CULTIVOS BÁSICOS PARA EL AUTOCONSUMO; ESTOS CAMPESINOS 

ADEMÁS DE AUTOCONSUMIR EL 87% DE SU PRODUCCIÓN, VIVEN BAJO 

UNA SITUACIÓN DE DESEQUILIBRIO INTERNO MUY FUERTE, EN DON

DE SU PRODUCCIÓN NO SATISFACE SUS NECESIDADES, OBTENIENDO 

INCLUSO PÉRDIDAS; ADEMÁS DE LO ANTERIOR NO POSEEN RECURSOS 

PARA DINAMIZAR SU PRODUCCIÓN Y LA ESCALA MEDIA DE SU PRE -

DIO ES MUY REDUCIDA (l,22 HECTÁREAS), COMO CAMPESINOS TIEli 

DEN A DESAPARECER Y CONVERTIRSE EN PROLETARIOS; EN OCASIO

NES HAN MANTENIDO SU PREDIO PORQUE LES PERMITE OBTENER ALl 

·MF.tlTOS BARATOS Y PROLETARIZARSE LA MAYOR PARTE DE SU TIEM-

PO, COMO SE HA SEÑALADO, LOS ACAPARADORES, INTERMEDIARIOS 

Y AGIOTISTAS DE LA REGIÓN, SE APROVECHAN DE ESTA SITUACIÓN 

DE POBREZA EXTREMA DEL CAMPES!tfü, Y LO EXPLOTAN A TRAVÉS -

DE DIVERSOS MECANISMOS, YA SEA RENTÁNDOLE LA TIERRA Y OCU-
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PÁNDOLO COMO JORNALERO, O HACIÉNDOLO TRABAJAR EN APARCERIA, 

LA DIFERENCIACIÓN QUE SE ESTÁ DANDO AL INTERIOR DE LA ECO

NOMfA CAMPESINA, Y EN RELACIÓN A LOS PRODUCTORES CAPITAL!~ 

TAS, HA TRAÍDO CONFLICTOS SOCIALES A ESTA REGIÓN, EN DONDE 

LOS CACIQUES DOMINAN LA ESTRUCTURA POL{TICA Y ECONÓMICA R~ 

GIONAL, ESTOS CONFLICTOS SOCIALES HAN HECHO INTERVENIR AL 

ESTADO Y FORMULAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON EL -

OBJETIVO DE INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LOS CAMPESINOS, ME_ 

DIANTE EL DESARROLLO DE su:; FUERZAS PRODUCTIVAS, SJN EM -

BARGO LA ltNEST IGAC IÓN A QUE H,~CEMOS REFERENC JA CONCLUYE -

QUE DICHO PíWGRAMA CONTINUA PROVOCANDO LA DIFERENC!ACIÓ~L 

LA ECONOM{A CAMPESINA SE LIGA AL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 

REGIONAL MEDIANTE EL PROCESO DE SEM!PROLETARIZACIÓN Y PRO

LETARIZACIÓN COMPLETA DE MIEMB.ROS DE LAS UNIDADES CAMPESI

NAS, QUE NO PUEDEN .SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE -

SUS 1 NTEGRANTES CON El 1 NGRESO QUE GENERAN; EN ESTA REGIÓN 

DICHA ARTICULACIÓN SURGE COMO NECESARIA, YA .QUE LA PRESIÓN 

SOBRE LA TIERRA, EL GRADO DE ATOMIZAC.IÓN DE ÉSTA Y LA PER

.SISTENCIA DE LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN. TRADICIONALES, NO 

PERMITEN REVERTIR EL DETERIORO DE LAS CONDICIONES ECONÓMI

CAS DEL PRED !O. PoR OTRO LADO' LAS CONO 1c1 ONES DEL MERCA

DO DE TRABAJO EN LA REGIÓN, SON MUY RESTRINGIDAS, Y AUNQUE 

ALGUNOS C·AMPES!NOS LOGRAN TRA!\AJO EN ÉSTA (MEDIANTE LA SE

MlPROLETARIZACIÓN CON LOS PRODUCTORES CAPIT.ALISTAS DE LA -



63 

ZONA).. ESAS OPORTUN!D/\DES. NO REPRESENTAN TRABAJO SUFICIENTE 

PARA TODOS LOS QUE LO NECES !TAN, VIÉNDOSE FORZADOS, MUCHOS 

DE ELLOS, A SALIR FUER/\ DE LA REGIÓN, DADO EL FUERTE CON -

TINGENTE DE FUERZA DE TRABAJO QUE SALE DE LA REGIÓN BAJO E~ 

TUDIO, ÉSTA ES CONTRATADA MUCHAS VECES EN 
11

GRUPOS 11 POR LOS 

TERRATENIENTES DE LJ\ REGIÓN CAFETALERA, Y DE LOS INGENIOS -

DE VERACRUZ; EST/\ CONTRATACIÓN, SE INICIA A TRAVÉS DE LA -

BURGUES f A AGRARIA COMERC I /\L QUE FUNCIONA COMO 1 NTERMED !ARIA 

EN ESTE MISMO PROCESO, Y, "GRAC !!1S" A ELLOS, ENCUENTRAN TRA 

BAJO ESTOS PROLETARIOS AGRÍCOLAS, EN OTR/\S PALABRAS LA - -

ALIANZA DE CLASES ENTRE LA BURGUESfA AGRARIA REGIONAL Y LA 

BURGUES(A AGRARIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CUENTA CON EL COtl 

TROL DEL MERCADO DE TRABAJO, CONSCIENTES DE ESTA SlluACIÓN 

MUCHOS CAMPESINOS SALEN A BUSCAR TRABAJO POR PROPIA INICIA

TIVA A LAS CIUDADES, OFRECIENDO SU FUERZA DE TRABAJO EN -

OTRAS ACTIVIDADES, EN DONDE LES PAGAN EL SALARIO MlNIMO O 

ALREDEDOR DE ÉL, 

LA EXTRACCIÓN DE PLUSTRABAJO DEL CAMPESINO, A TRAVÉS DEL -

MERCADO DE PRODUCTOS, ES OTRO DE LOS MECANISMOS QUE UTILI

ZA LA BURGUESfA AGRARIA COMERCIAL, PARA ACRECENTAR SU RI -

QUEZA y ACUMULAR CA~ITAL. ESTOS EXCEDENTES DE CAPITAL QUE 

VAN A PARAR f,L 5ISTEMA FINANCIERO, SIRVEN PARA APOYAR AL -

PROCESO DIO DES/l~<ROLLO, A TRAVÉS. DE CRÉDITOS CONCEDIDOS A -

DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMfA REGIONAL, -



FoR OTRA PARTE, A TRAVÉS DEL PLUSTRABAJO EXTRAÍDO A LOS CAM 

PESINOS, SE FORTALECEN LAS RELA:IONES CAPITALISTAS EN LA R~ 

G IÓN, AL DESARROLLAR LA BURGUES f A AGRARIA EL APARATO COMER

CIAL QUE NECESITA PARA ACRECENTAR SU PROCESO DE ACUMULACIÓN, 

EL MERCADO DE l NSUMOS TAMB 1 ÉU ES CONTROLADO POR LA BURGUE -

S!A AGRARIA, QUE ACTÚA COMO INTERMEDIARIO PARA INTRODUCIR -

LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITALISTA EN LA REGIÓN, ÉSTE, 

ES OTRO MECANISMO MEDIANTE EL CUAL SE EXPLOTA AL CAMPESINO 

y SE LE CONTROLA HAC l ÉNDOLO FUNC !ONAL A LOS 1 NTEREsrs DE LA 

CLASE DOMINANTE EN LA REGIÓN, 

EL ENFOQUE TRADICIONAL CON QUE SE HA ESTUDIADO LA CUESTIÓN 

REGIONAL, SE FUNDAMENTA EN LOS DESARROLLOS DE LA TEORÍA DE 

LA PLANIF!CAéióN, DENTRO DEL MARCO DE IDEAS DE LA ESCUELA -

NEOCLÁSICA, ESTE ENFOQUE (ASÍ COMO SU TEORIA Y MÉTODO), 

USUALMENTE SUSTENTADO POR LOS ECONOMISTAS DE LOS PAÍSES CEtl 

TRALES, SE HA TRATADO DE ADAPTAR A LOS PAÍSES PERIFÉRICOS, 

PARA QUE EN BASE A DIAGNÓSTICOS INFORMATIVOS SOBRE LA ECONQ 

M 1 A REG 1 ONAL, SE FORMULEN E 1 MPLEMENTEN POL 1 T! CAS OR 1 ENT A -

DAS A ACELERAR EL PROCESO DE DESARROLLO REGIONAL, EL CUAL, 

MEDIANTE LAS ARTICULAC!ONES DE LOS DIFERENTES SECTORES EC~ 

NÓMICOS, PODRÁ PROPAGARSE AL RESTO DEL SISTEMA ECONÓMICO, 

VIA RELACIONES [NTERSECTORIALES y EL MULTIPLICADOR. 

ESTE ENFOQUE AISLACIONISTA ENFATIZA EN LA OBSERVACIÓN DE -

INDICADORES QUE REFLEJAN UNA REALIDAD COYUNTURAL, ANALIZA 
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LA CUESTlÓN REGIONAL EN UN MOMENTÓ DADO (CORTE TRANSVERSAL) 

SIN CONSIDERAR LA PERSPECTIVA HISTÓRICA (ESENCIAL PARA EX

PLICARNOS LA DINÁMICA DE LOS PROCESOS ECONÓMICOS Y SOCIA -

LES QUE RETROALIMENTAtl LA VIDA PRESENTE), EN CONSECUENCIA, 

NO LLEGA A DESCIFRAR EL FENÓMENO CAUSAL QUE DETERMINA EL N1. 

VEL.DE LOS INDICADORES QUE 5E ESTUDIAN, 

EN MÉXICO, COMO EN EL RESW DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATI

NA, EL ·ANÁL! SIS DE LA CUESTIÓN REGIONAL ESTÁ MUY IMPREGNA

DO DE LA NATURALEZA Y DI MENS 1 ONES ESPAC 1 ALES DEL PROCESO -

DE INDUSTRIALIZACIÓN, ES DECIR, SE ESTUDIA EL FENÓMENO DEL 

DESARROLLO REGIONAL, COMO UN PROCESO QUE PRIMORDIALMENTE -

DEPENDE DE LAS EXPRESIONES ESPACIALES DEL PROCESO DE INDU~ 

TRIALIZACIÓN, DE ESTA MANERA, SE HAN ELABORADO TEORfAS, CQ. 

MO LA DE LOS POLOS DE CRECIMIENTO, QUE CONSISTE EN FOMEN -

TAR LAS MEJORES ALTERNATIVAS ESPACIALES PARA LOS PROYECTOS 

DE INDUSTRIALIZACIÓN, Y EXPLOTARLAS AL MÁXIMO, PARA DE ES

TA MANERA, DINAMIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL. 

EN CONTRAPARTIDA, SE COLIGE QUE NO HA SIDO SUFICIENTEMENTE 

PONDERADO, EN EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN REGIONAL, EL FENQ. 

MENO DEL DESARROLLO AGR!COLA Y LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS R~ 

r,:ONALES, ADEMÁS, ES POSIBLE DETECTAR REGIONES EN DONDE -

EL DESARROLLO REGIONAL NO NECESARIAMENTE SE LIGA AL INDU~ 

TRIAL, DE DONDE SE CONCLUYE LA NATURALEZA INCOMPLETA DE E~ 

TE ENFOQUE. (20) 

(20) CÁRDEllAS E.F., CAPITALISM'.J SÚ!JDESMROUADO Y ESTRUCTURA AGRARiA 

EN DOS REGIONES DE í·~JCO, 
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DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE, QUE LA CUESTIÓN REGIONAL, DEBE 

SER ESTUDIADA BAJO UNA CONCEPCIÓN GLOBAL Y TOTALIZADORA QUE 

CONTEMPLE NO SÓLO LA DINÁMICA DE LOS ASPECTOS RELÁCIONADOS 

A LA ECONOMIA URBANA-INDUSTRIAL, 

LJ\s ART! CULAC IONES QUE SE PRESENTAM ENTRE LA ESTRUCTURA -

AGRAR l A Y LA ECONOMIA REGIONAL. ADQUIEREN MODALIDADES DIFE. 

RENTES.EN CADA UNA DE LAS REGIONES CONSIDERADAS, Asf TENE. 

MOS QUE EN LA REGIÓN ESTUDIADA EN EL NOROESTE IDENTIFICA -

MOS UNA ESTRUCTURA AGRARIA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA, DONDE 

LOS PRODyCTORES AGR 1 COLAS CAP lT ALI STAS HAN DETERMINADO 'LAS 

PAUTAS, NO SÓLO DEL CRECIMIENTO AGR[COLA, SINO DEL DESARRQ. 

LLO REGIONAL, 

EN ESTA REGIÓN EL AVANCE DEL CAPÜALISMO HA IDO ACOMPAÑADO 

DEL FORTALECIMIENTO DE LA BURGUESIA AGRARIA, QUE MEDIANTE 

LA ALIANZA QUE MANTIENE CON LA BURGUESIA EXTRANJERA, HA -

ACUMULADO GRANDES MASAS DE CAPITAL, VALIÉNDOSE DEL CONTROL 

QUE EJERCE SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, PARTICULARMENTE 

LAS GRANDES EXTENS !ONES DE TI ERRA·, QUE ·HAN LOGRADO ACAPA -

RA~, MEDI!\NTE EL NEOLAT!FUND!SMO, 

Los EXCEDENTES DE CAPITAL QUE SE HA VENIDO APROPIANDO LA -

BURGUESfA AGRARIA, .HAN S~RV!DO PARA DINAMIZAR EL DESARRO -

LLO REGIONAL A TRAVÉS DE DIVERSOS CANALES, RELACIONADOS TQ. 

DOS, A LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA, Asf TENEMOS, QUE LA BURGU~ 
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SIA AGRARIA CONTROLA PART.E DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS 

HORTALIZAS, Y SU PROCESO DE TRANSFORMACIÓN, ESTO ÚLTIMO ME· 

DIANTE GRANDES COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES REGIONALES (EMPACA 

DORAS), QUE TRANSFORMAN LA PARTE DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA -

QUE ES COMERCIALIZADA GENERALMENTE AL EXTERIOR, 

DADA LA ELEVADA PRODUCCIÓN AGRfCOLA QUE SE EXPORTA, SE HA -

DESARROLLADO EN LA REGIÓN UN MODELO AGROEXPORTADOR, EL CUAL 

HA SIDO DETERM 1 NANTE rn EL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA CO -

MERC 1 AL -F 1NANC1 ERA, MED 1 ANTE LA CUAL, LA BURGUES l A AGRAR 1 A 

CONTROLA EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN HACIA EL EXTERIOR -

Y HACIA OTRAS REGIONES QUE CONFORMAN EL MERCADO INTERNO, 

DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE EL FENÓMENO DEL DESARRO -

LLO AGRICOLA JUEGA UN PAPEL RELEVANTE EN LA ECONOMfA REGIQ 

NAL, RELEVANCIA QUE SE EVIDENCIA EN EL FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR EXPORTADOR DE DICHA ECONOMIA Y EN LA FORMACIÓN DE -

LA ESTRUCTURA COMERCIAL-FINANCIERA, UBICADA EN EL SECTOR -

URBANO DE LA REGIÓN, 

POR OTRO LADO, DADO EL CARÁCTER HETEROGÉNEO DE.LA ESTRUCTU 

HA AGRARIA DE LA. PARTE CENTRAL DE tL BAJ l O, EL ANÁLI :; IS DE 

LAS. INTERACCIONES QDE SE PRESENTAN ENTRE LA ESTRUCTURA AGRA 

RIA Y LA ECONOMfA REGIONAL, DEBE CONTEMPLAR ALGUNOS ASPEC

TOS PROPIOS DEL CARÁCTER DE CADA FORMA DE PRODUCCIÓN, 

DE$DE ESTA PERSPECTIVA, ES NECESARIO ANALIZAR EN DETALLE EL 
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MERCADO REGIONAL DE TRABAJO, l.A FUERZA DE. TRABAJO RURAL -

PARTICIPA EN EL MERCADO REGJONAL A TRAVÉS DE SU SEMIPROLE

TARJZACIÓN EN EL SECTOR AGRfCOLA Y MEDIANTC LA VEtlTA DE -

TRABAJO A LAS INDIJSTRlAS REGIONALES, EN EL PRIMER CASO, -

EL TRABAJO QUE SE VENDE A LOS AGRICULTORES CAPITALISTAS DE 

LA REGIÓN, PERMITE A ÉSTOS MINIMlZAR SUS COSTOS, YA ·c;uE P8. 

GAN POR EL TRABAJO TASAS MUY BAJ1\S DE SALARIO; ESTA SITUA

CIÓN LES PERMlTE INCREMENTAR LA OFERTA DE PRODUCTOS AGR{CQ. 

LAS, FENÓMEt10 QUE A SU VEZ SIRVE DE BASE PARA MANTENER BA

JOS LOS SALARIOS EN LAS INDUSTRIAS REGIONALES, VA QUE LA -

REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRAtlAJO INDUSTRIAL OCURRE- A -

UN COSTO MENOR, LA SITUACIÓN ANTES DESCRITA. CARACTERIZA

DA COMO 11 DUAL!SMO FUNCIONAL" TAMBIÉN SE PRESENTA CUANDO EL 

PROLETARIADO RURAL OFRECE DIRECTAMENTE SU TRABAJO A LA IN

DUSTRIA REGIONAL. Y ÉSTA LE PAGA SALARIOS MUY BAJOS (MENO

RES A !OS INSTITUCIONALES, INCLUSO), ESTA ÚLTIMA INTEGRA

CIÓN DEL PROLETARIADO RURAL AL MERCADO REGIONAL DE TRABAJO 

SUCEDE CON FRECUENCIA EN EL BAJÍO, YA QUE LOS CENTROS URBa 

NOS EN DONDE ESTÁN LOCALIZADAS LAS lNDUSTR!AS SE ENCUENTRAN 

CERCANOS AL MEDIO RURAL, 

·OTRO ASPECTO QUE CONVIENE RESALTAR EN LA ARTICULACIÓN DE -

LA ESTRUCTURA AGRARIA CON LA ECONOM[A REGIONAL SE PRESENTA 

EN EL MERCADO DE PRODUCTOS. Los PRODUCTORES MERCANTILES 

SIMPLES, AL COMERCIALIZAR SU PRODUCCIÓN EN CONDICIONES DE 

INTERCAMBIO DESIGUAL, TRANSFIEREN VALOR A OTROS SECTORES -



69 

DE LA ECONOMIA, DE ESTA MANERA, LOS CAMPESINOS ESTÁN EN -

DESVENTAJA, POR CARECER DE CONTROL SOBRE ALGÚN CANAL DE -

MERCADO, QUE LES PERMITA QUE ELLOS MISMOS COMERCIALICEN SU 

PRODUCTO; ALTERNATIVAMENTE, QUEDAN OBLIGADOS A VENDER A 

LOS INTERMEDIARIOS, ESPECULADORES Y AGIOTISTAS, 

LA ECONOM f A REGIONAL SE FINCA, ASIMISMO, SOBRE "MODELOS DE 

CAPITAL FINANCIERO", CONTROLADOS POR LAS INDUSTRIAS TRANS

FORMADORAS DE PRODUCTOS AGR!COLAS; ESTOS MODELOS FINANCIAN 

LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LOS PEQUEÑOS Y MED !ANOS PRODUi:;_ 

TORES, PARA ASEGURARSE MATERIA PRIMA BARATA EN LA ELABORA

CIÓN DE SUS PRODUCTOS, LA AGROINDUSTRIA LOCAL ES PARTE DE 

GRANDES EMPRESAS DE CARÁCTER TRANSNACIONAL, QUE PRÁCTICA -

MENTE OSTENTAN EL COtlTROL DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EST[l 

BLE C. IDA EN rlÉX 1 CO, 

FINALMENTE, EL CARÁCTER CAMPESINO DE LA ESTRUCTURA AGRARIA 

DE LA REGIÓN DE ZACAPOAXTLA, CONTIENE ARTICULACIONES PECU

LIARES ENTRE ÉSTA Y LA ECONOMIA REGIONAL: DICHAS ARTICULA

CIONES SE PRESENTAN TANTO EN EL MERCADO DE TRABAJO, COMO -

~N EL DE PRODUCTOS, 

EN LO RELATIVO AL MERCADO DE TRABAJO LOS CAMPES !NOS TIENEN 

VARIAS OPCIONES PARA LA VENTA DE SU MANO DE OBRA, YA QUE -

PUEDEN VENDER PARTE DE SU TRABAJO A PRODUCTORES REGIONALES 

ACOMODADOS, O BIEN, DADO QUE GENERALMENTE RECIBEN SALARIOS 



MUY BAJOS DE tSTOS, PREFIEREN CONTRATARSE SN FORMA ESTACIQ 

NAL EN OTRAS REGIONES DONDE LA BURGUES(A f1GRARIA ACABA EX

PLOTÁNDOLOS EN EL CULTIVO DEL CAFÉ Y DE u, CAflA; !:STAS COli 

TRATACIONES COMO YA SE HA DICHO SE EFECTÚAN EN FORMA MASI

VA Y MEDIANTE INTERMEDIARIOS DE AMBAS REGIONES, APARTE DE 

ESTAS DOS OPCIONES, EL CAMPESINO TAMBitN OFRECE SU ~UERZA 

DE TRABAJO A OTRAS ACTIVIDADES URBANAS, ENTRE LAS QUE SO -

BRESAL,E LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

DENTRO DEL MERCADO DE PRODUCTOS, LOS CAMPESINOS DE LA RE -

GIÓN DE ZACAPOAXTLA SE ARTICULAN NO SÓLO CON LA ECONOMÍA -

REGIONAL, SINO TAMBIÉN, CON EL MERCADO INTERNACIONAL! ME -

DIANTE ESTA ARTICULACIÓN, LA BURGUES(A AGRARIA QUE CONTRO

LA LA ESTRUCTURA COMERCIAL DE LA REGIÓN, IMPONE A LOS CAM

PESINOS PRECIOS IRRISORIOS, LAS ARTICULACIONES ANTERIORES 

SON PROPIAS DE LA INFLUENCIA DE LA CUESTIÓN AGRARIA EN LA 

ECONOMfA REGIONAL, CUANDO NO EXISTE UN CARÁCTER URBANO-!!:! 

DUSTRIAL EN LA REGIÓN, 

70 

DE.LAS OBSERVACIONES QUE SE HAN SEÑALADO, PARA LAS ESTRUC

TURAS AGRARIAS ESTUDIADAS, ES POSIBLE DESPRENDER, COMO COli 

·CLUSIÓN GENERAL, QUE EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN REG·IONAL, 

EN MÉXICO, NO PUEDE SEPARARSE DEL ESTUDIO DEL DESARROLLO -

AGRfCOLA Y, CONSECUENTEMENTE, DEL DE SUS PECULIARES MAN! -

FESTACIONES EN L~S ESTRUCTURAS AGRARIAS REGIONALES. ASIMI~ 

M01 PARA COMPRENDER LA DIVERSIDAD DEL FENÓMENO AGRARIO Y 



AGR!COLA EN ESTE PAf S, SE HACE NECESARIO TAMBltN, SUPERAR 

EL ENFOQUE MACROECONÓMICO DE SU ESTUDIO, 
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CAPITULO IV. 

'TRANSFORMl\C 1 otl AGRARIA. 
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CAP l TU LO IV 

TRANSFORi"lAC!Otl AGRARII\ 

DISCUTIREMOS ALGUNAS DE LAS HIPÓTESIS QUE HAN TOMADO FUER

ZA EN LA LITERATURA QUE TRATA LOS PROBLEMAS DEL DESÁRROLLO 

Y DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS, PARTI

CULAR~ENTE AQUELLA QUE ATIENDE A LA TRANSFORMACIÓN DE LA -

AGRICULTURA Y SUS APORTACIONES EN EL PROCESO GENERAL DE C/ü 

BIO ECONÓMICO, LA INTENCIÓN ES LA EVALUACi°óN DE ESTAS HI

PÓTESIS EN CUANTO A SU CAPACIDAD PARA AYUDARNOS A COMPREN

DER EL PROCESO AGRARIO Y DE CRECIMIENTO AGR!COLA MEXICANO, 

ASf COMO EL CARÁCTER DE LOS OBSTÁCULOS QUE ESTÁN CONDICIO

NANDO EL AMPLIO FENÓMENO DE LA ESTRUCTURA AGRARIA; ASIMIS

MO INTERESA PROFUNDIZAR EN LOS ELEMENTOS SU! GENER!S DEL -

PROCESO Y ESTRUCTURA AGRARIA EN EL CASO MEXICANO PARA DES

PRENDER IMPLICACIONES SOBRE LAS ALTERNATIVAS PARA ESTE - -

PAfS, EN CUANTO A LAS VfAS DEL DESARROLLO EN LA AGRICULTU

RA Y LAS NUEVAS OPCIONES A NIVEL NACIONAL. FINALMENTE, -

ORlENTAR NUESTRAS CONCLUSIONES INTERPR°ETATIVAS· HACIA UNA -

FASE PROPOSITIVA DE UNA ESTRATEGIA DE POLfTICA JUR[DICA -

PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, QUE APUNTALE OPCIO -

NES DE DESARROLLO ECONÓM~CO GENERAL, EN LAS QUE LA ECONO -

MfA MEXICANA PUEDA EVOLUCIONAR A ESTADIOS DE MAYOR ARTICU

LACIÓN SOCIAL EláRE SUS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN Y CONSU.-
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MO, 

TRANSCURRIDOS MÁS DE DIEZ AÑOS DE QUE LAS HIPÓTESIS CONVE~ 

CIONALES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS "ECONOMf AS DUALES" Y -

EL 11 PAPEL DE LA AGRICULTURA EN.EL CRECIMIENTO ECONÓMICO" -

HABIAN MOSTRADO su LIMITADA CAPACIDAD PARA EXPLICAR EL co~ 

PLEJO DE LA AGRICULTURA, HAN SURGIDO DESDE LA PERSPECTIVA 

ESTRUCTUALISTA Y MARXISTA, HIPÓTESIS ALTERNATIVAS QUE CALL 

FICAN LA RESTRINGIDA VIABILIDAD (PARA.PAISES SUBDESARROLLA 

DOS COMO LOS LATINOAMERICANOS) DE MODELO DE· DESARROLLO ECQ.. 

NÓMICO QUE PÉRMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA POBLACIÓN, DIS

MINUYAN LA DEPENDENCIA EXTERIOR Y CREEN CONDICIONES PARA -

EL ESTABLECIMIENTO DE ORGANIZACIONES NACIONALES Y REGIONA

L.ES CON MAYORES GRADOS DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA SOCIAL. 

(21) 

LAS HIPÓTESIS SE DERIVAN DEL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS -

ECONÓMICAS DE LOS PAfSES "PERIFÉRICOS" E l.DENTJFICAtl OBSTÁC!.l 

LOS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y A LA DIFUSIÓN DE ÉSTE A TO

DOS LOS SECTORES DE LA ECONOMIA Y DE LA POBLACIÓN, EN ES

TE· SENTIDO LAS CONCEPCIONES SON MUY VARIADAS, VALGA POR 

·TAíHO, MENCIONAR ALGUNAS DE ELLAS: 

(2l)DE JAN VRY, A. THE PoLITICAL ECOtla·1Y OF
0

PURAL DEVELOPMEl'rr IN -
l.ATW /lt-IERIQWi f\N IffilRPRETt\TrÓN, 
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DAS CRECEN, PERO SU CRECIMIENTO ES DESARTICULADO SECT~ 

RIAL Y SOCIALMENTE; SECTORIAL PORQUE EL CARÁCTER INCOtl 

PLETO DE SUS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS, RESULTANTE DE SU 

TARDIA INCORPORACIÓN AL DESARROLLO INDUSTRIAL, NO DI-

FUNDE Nl CAPTA TODOS LOS EFECTOS (ESLABONAMIENTOS) DEL 

CRECIMIENTO, O BIEN, PORQUE EL SURGIMIENTO DE "COMPARTl 

MENTOS ESTANCOS" A NIVEL REGIONAL (AMÉRICA LATINA POR -

EJEMPLO) ENCARA MERCADOS MUY LIMITADOS. SOCIALMEHTE, 

PORQUE EL DINAMISMO DE LA PRODUCCIÓN ESTÁ PRINCIPALMEti 

TE ORIENTADO A SATISFACER UN CONJUNTO DE DEMANDAS SOL

VENTES, OR 1 GI NADAS MAYOR ITAR !AMENTE EN LOS l NGRESOS Df. 

RIVADOS DEL CAPITAL, 

3) ÜN TERCER GRUPO COMPARTE LA VISIÓN ANTERIOR EN CUANTO 

A LA POSIBILIDAD DEL CRECIMIENTO Y TAMBIÉN ENFATIZA EN 

EL CARÁCTER DEL PATRÓN IMPLICADO, SIN EMBARGO NO CONSl 

DERAN SÚFJCIENTE EL ANÁLISIS GLOBAL Y PLANTEAN LA NECf. 

SIDAD DE PRECISAR LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODU~ 

TIVA V!A EL ESTUDIO DE RAMAS ESPEdF.lCAS, AS! COMO DE 

.LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL CONSUMO;_ ESTE TIPO -

DE HIPÓTESIS SE HA VINCULADO CON FRECUE~CIA AL ESTUDIO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y DE SUS IMPLICACIONES 

SOBRE LOS PATRONES DE DEMANDA, DE MANERA QUE SE OBTIE

NEN HIPÓTESIS DERIVADAS COMO POR EJEMPLO LA SIGUIENTE: 

EL CRECIMIErrro ECONÓMICO- rNOUSTRIAL CONTINUARA y SE VE. 

RfA.FAVORE(;IDO DE OCURRIR UNA REDISTRlllUCIÓN :•<:L INGRE. 



1) lAs VERSIONES 11 ESTANCACIONISTAS" (22) HAN ELABORADO AB. 

GUMENTOS TANTO POR EL LADO DE LA OFERTA COMO DE LA DE

MANDA DEL PROBLEMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL; POR EL LftlXJ 

DE LA OFERTA, SE HA POSTULADO LA lNSUF!ClENClA DE LA -

FORMACIÓN DE AHORROS PARA CONT l NUAR F lNANC I ANDO UN R 11 

MO ACELERADO DE CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN, DADAS LAS 

CONDICIONES QUE DETERMINAN QUE LOS PROCESOS PFCDUCT!VOS

INDUSTRIALES {Tf PICAMENTE MANUFACTUREROS) SEAN CADAVEZ 

MÁS INTENSIVOS EN CAPITAL; O BIEN, POR EL LADO DE LA -

DEMANDA, SE PLANTEA QUE LA DECISIÓN DE INVERTIR SE EN

FRENTA AL DETERIORO DE LAS EXPECTATIVAS DE GANANCIA, -

EN LA MEDIDA QUE EL MERCADO INTERNO PARA PRODUCTOS DE 

LA NUEVA PLANTA INDUSTRIAL SE VA SATURANDO COMO Rl::SUL

TADO DE ESTRECHECES DEL MISMO, QUE SE CORRESPONDEN A -

SU VEZ CON AGUDOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO 

V DE LA R !QUEZA, 
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2) ÜTRAS TESIS AÚN CUANDO VISUALIZAN LA POSIBILIDAD DE -

QUE SE CONTINUEN LOS PROCESOS DE CREC !MIENTO EN LOS -

PAi SES SUBDESARROLLADOS, PONEN ÉNFASIS EN SU "CARÁCTER" 

Y CONCIBEN LIMITACIONES ESTRUCTURALES 'A LOS MISMOS, -

COMO LAS INCORPO~ADAS EN LA NOCIÓN DE 11 ESTANCAMIENTO 

DINÁMICO"; PLANTEAN QUE LAS ECONOMfAS SUBDESARROLLA -

(22) JORGENSON, D, W,, · THE DEVELOPMENT OF DUAL ECONOMY, 



SO QUE FUERA CONCENTRADORA Erf·LOS ESTRATOS "MEDIOS" Y 

"MEDIOS-ALTOS", (23) 
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PoR SUPUESTO ESTA AGRUPACIÓN DE VISIONES PUEDE RESULTAR AB. 

BITRARIA, AQUf SÓLO LA INCLUIMOS COMO UNA MANERA DE REFE -

RlRNOS, A LAS TESIS QUE SE DISCUTEN AL RESPECTO; EN LA -

PRÁCTICA LAS DIFERENTES IDEAS SOSTENIDAS POR ESCUELAS Y -

AUTORES SON MEZCLAS DE ESTAS POSICIONES, AÚN CUANDO ES PQ 

S !BLE ·I DENTI F 1 CAR QUÉ ASPECTOS CONS 1 DERAN PR !MORO 1 ALES, -

POR OTRO LADO, LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE CUALQUIER PAfS, 

DE AQUELLOS A LOS QUE SE APLICAN ESTAS TESIS, TAMBIÉN INVQ 

LUCRA UNA AMALGAMA DE LOS ELEMENYOS MENCIONADOS, 

AHORA BIEN, AS! COMO SON VARIAS LAS HIPÓTESIS QUE HAN SUB. 

GIDO EN TORNO A LA ECONOM!A EN GENERAL, TAMBIÉN SON VARIA 

DAS LAS QUE EN FORMA MÁS DIRECTA SE REFIEREN A LA AGRICU~ 

TURA EN EL P.ROCESO DE CAMB 10 ECONÓMl CO, ESTAS TES 1 S SUR

GEN EN AMÉRICA LATINA COMO ALTERNATIVAS DE LA VISIÓN CON

VENCIONAL QUE SOSTENÍA QUE LA AGRICULTURA (EL INCREMENTO 

DE SU PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN) EN EL DESARROLLO ECONÓ

MICO, CUMPLIR!A LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EXPANDIR LA 

OFERTA DE ALIMENTOS (CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE) A -

UN RITMO IGUAL O SUPERIOR EL INCREMENTO (y DIVERSIFICA -

CIÓN) QUE EL CONSUMO DE ÉSTOS SUFRE EN EL PROCESO DE ENRl 

QUECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD; 2) CRECIMIENTO DE SUS EXPOR

TACIONES COMO MEDIO DE GENERACIÓN DE DIVISA~ PARA FINAN -

(23) SERRA, J, Y M , C, TAVARES, f1ÁS ALLÁ DEL ESTACICW>MIEN 
IQ, 



CIAR LAS CRECIENTES IMPORTACIONES QUE REQUIERE LA lNDUSTRI~ 

LIZACIÓN; 3) ABASTECER DE FUERZA DE TRABAJO PARA OTROS SE~ 

TORES EN EXPANS l ÓN: 4) CONTR 1BUC1 ÓN NETA DE CAP lT AL PARA -

POSIBILITAR MAYORES NIVELES DE INVERSIÓN FIJA EN OTROS SE~ 

TORES, Y CON LA ELEVACIÓN DE LOS INGRESOS AGR(COLAS, SE 

AMPLIARIA EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS SECTQ. 

RES, ESTIMULANDO CON ELLO LA EXPANSIÓN INDUSTRIAL, 

LA HISTORIA ECONÓMICA DEL ÚLTIMO DECENIO EN LOS PAÍSES LA

TINOAMERICANOS, ACABÓ DE DEMOSTRAR QUE LA AGRICULTURA NO -

HA CUMPLIDO CON TODAS ESAS FUNC 1 ONES, ADEMÁS EV 1DENC1 Ó ·QUE 

TAMPOCO SE HABiAN CAPTADO ALGUNAS DE LAS DI~1ENSIONES DEL -

PROBLEMA; ESTE ES EL CASO DE LA MANERA COMO SE INTERPRETA

BAN LAS TRANSFERENCIAS DE FUERZA DE TRABAJO, QUE MÁS QUE -

REPRESENTAR UNA CONTRIBUCIÓN, POR SU CUANT(A E INSUFICIEN

TE GRADO DE CALIFICACIÓN, HAN CONFORMADO UNO DE LOS PROBL~ 

MAS MÁS AGUDOS DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS (MARGINALIS

MO Y SOBREEXPLOTAC!ÓN); ASIMISMO, EL HECHO DE QUE LA AGlll

CULTURA SIRVIERA COMO MERCADO DE PRODUCTOS INDUSTRIALES EN 

EL CASO. Df; LOS INSUMOS, NO SE HA ÁCOMPAÑADO CON. UN !NCRE -

MENTO PARALELO PARA EL MERCADO DE BIENES DE CONSUMO, PUES 

LOS INGRESOS DE ESTA POBLAC l ÓN, NO HAN EVOLUC IONAOO .PARALE. 

LAMENTE CON EL CRECIMIENTO GENERAL, APRECIÁNDOSE LO ANTE -

RIOR EN EL HECHO DE QUE EL PRODUCTO INTERNO DE LA AGRICUL

TURA HA CRECIDO MÁS LENTAMENTE QUE EL VALOR DE LA PRODUC -

CIÓN BRUTA, 

78. 
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EN ESTA PERSPECTIVA, SE GENERARON CONCEPCIONES Y TESIS AL -

TERNATIVAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA TRANSFORMACIÓN DE 

LA AGRICULTURA EN EL PROCESO DE CRECIMIENTO DE LOS PAISES -

SUBDESARROLLADOS, ENTRE LAS VISIONES QUE HAN ADQUIRIDO MA -

YOR PREPONDERANCIA, TENEMOS LAS SIGUIENTES: 

1) EL ÉNFASIS EN LA INDUSTRIALIZACIÓN, QUE SE BASÓ EN LA -

IDEA. DE QUE ÉSTA (MÁS TARDE) TENDRf A CAPACIDAD PARA "DE. 

VOLVER~' BENEFICIOS A LOS OTROS SE<;TORES, EXIGIÓ LA SUPE. 

DITACIÓN ECONÓMICA DE LA AGRICULTURA; TRANSFERENCIAS DE 

VALOR, DE CAPITAL (VIA DIFERENCIALES EN LAS EXPECTAT! -

VAS DE GANANCIAL DETERIORO DE LAS RELACIONES DE HHER

CAMBIO Y PÉRDIDA DE ATENCIÓN POR PARTE DEL ESTADO, MAR

CARON LAS CONDICIONES QUE FRENARIAN EL DESARROLLO AGRÍC~ 

LA, [STAS TESIS PODRIAMOS CARACTERIZARLAS COMO AQUELLAS 

QUE VEN EL ORIGEN FUNDAMENTAL DEL ATRASO AGRICOLA EN LA 

CONEXIÓN Y EL PAPEL QUE EL SECTOR DESEMPEÑÓ Y DESEMPEÑA 

EN LOS PROYECTOS DE !NDUSTR!ALIZAC!ÓN DE LOS PA(SES SUJ.l. 

DESARROLLADOS, 

2) · LA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, CORRESPO~ 

DIENTE A LA FASE ACTUAL DE DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

MUNDIAL, HA DETERMINADO LA MODIFICACIÓN DE PATRONES RE. 

CIENTES EN Los· QUE LÓS PAISES SUBDESARROLLADOS ERAN -

PRODUCTORES DE ALIMENTOS BÁSICOS PARA LOS PA[SES INDU~ 

TRIAL!ZADOS, HOY, CIERTOS, PAISES DESARRROLLADOS (BA -
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SÁNDOSE EN LA "INDUSTRIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA" -

SUSTENTADA EN LA REVOLUCIÓN VERDE) SE ESPEC IAL!ZAN EN 

LA PRODUCCIÓN DE ESTOS ALIMENTOS Y POR LOS MAYORES NI

VELES DE PRODUCTIVIDAD ALCANZADOS (MENORES COSTOS) DEi 

PLAZAN DE ESTA RAMA A SUS ABASTECEDORES PREVIOS, SE -

GÚN ESTA TESIS, EL QUE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS (CQ 

MO MÉXICO) HAYAN PERDIDO SU AUTOSUFICIENCIA EN ESTOS -

PRODUCTOS, OBEDECE A LA PREPONDERANCIA DE LA AGRICULT!.l 

RA DE CIERTOS PAISES DESARROLLADOS EN LA EXPORTACIÓN -

DE ALIMENTOS BÁSICOS, COMO CEREALES Y OL~AGINOSAS: ls
TADOS UNIDOS, CANADÁ, FRANCIA Y AUSTRALIA, QUE REALIZA 

RON DESDE 1975, MÁS DEL 70% D.E LAS EXPORTACIONES 11 NE -

TAS" DE CEREALES; LA PARTICIPACIÓN DE LOS [,l,U,U. POR 

S.f SÓLO, SIGNIFICÓ CASI EL 5u% DE ESTE MISMO CONCEPTO. 

SE INDICA TAMBIÉN, QUE SIMULTÁNEAMENTE A ESTA MODIFICA 

CIÓN, OTROS CULTIVOS, POR SER INTERNSIVOS EN FUERZA DE 

TRABAJO; SIGNIFICAN OPCIONES EN LAS QUE LOS PAfSES DE

SARROLLADOS TIENEN CADA VEZ MAYOR DESVENTAJA (EN LOS -

E.E.U.U,, PARTICULARMENTE DESPUÉS DE LA ORGANIZACIÓN -

SINDICAL DE LOS TRABAJADORES' RURALES), DE ~ANERA QUE -

SON DESPLAZADOS HACIA LA PERIFERIA (LEGUMBRES, FRUTAS 

y ALGUNOS GANADEROS)' 

·EN ESTA VISIÓN, LA CRISIS DE LA AGRICULTURA EN LOS PAi 

SES PERIFÉRICOS, SE VE lNTIMAMENTE LIGADA A LOS CAM 

BIOS DE ORIENTACióN EN EL DEST1NO DE SU PRODUCCIÓN. 
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(DESPLAZAMIENTO A PRODUCTOS AGRfCOLAS DE "LUJO" Y PARA 

LA EXPORTACIÓN, EN LUGAR DE BIENES-SALARIO PARA EL MER 

CADO INTERIOR) .. DETERMINADOS ÉSTOS A SU VEZ, POR LA - -

COMPETENCIA Y EL EFECTO SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONA -

LES PROVENIENTES DE LA CRECIENTE ESPECIALIZACIÓN EN LA 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS,' POR PARTE DE ALGUNOS -

PAISES DESARROLLADOS, 

3) LiNA TERCERA VISIÓN ANALIZA DETENIDAMENTE LAS MANIFESTA 

C'IONES DEL DESARROLLO DEL CAP 1 TAL! SMO EN EL CAMPO, EN 

TÉRMINOS DE LAS TRANSFORMACIONES .AGRARIAS Y AGRfCOLAS 
.. 

QUE HA DETERMINADO, NO EXCLUYE DE N 1 NGÜNA MJ;t;Ef<A LA -

CONEXIÓN QUE ESTOS DESARROLLOS TIENEN A NIVEL DE UNA -

ECONOMfA Y ENTRE SECTORES, COMO TAMPOCO LA PERTENENCIA 

DE ESTE FENÓMENO AL MÁS AMPLIO DE ACUMULACIÓN CAPITALl.S. 

TA A NIVEL DEL MERCADO MUNDIAL; SIN EMBARGO ESTE ENFO -

·auE RECHAZA LA "v 1 s IÓN' DE QUE LAS FUERZAS y CONTRAD 1 c -

CIONES AL INTERIOR DEL SECTOR, SEAN INERTES O QUEDEN 

SIMP~EMENTE SUPEDITADAS, CONCEPCIÓN QUE.SE ENCUENTRA IM 

PLfCITA EN LAS OTRAS VERSIONES. DESDE ESTE ENFOQUE SE 

SUSTENTA LA TESIS DE QUE LA TRANSFQRMACIÓN AGRARIA, CO

MO PROCESO SOCIOECONÓMICO Y JURfDICO DE MODIFICACIÓN DE 

LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN EN EL CAMpO, ES PRODUCTO -

DE FUERZAS INTERNAS COMO EXTERNAS; EN LO INTERNO SE co~ 

RRESPONDE CON LA EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA 

EN EL SECTOR Y LOS CAMBIOS EN LA POSICIÓN ESTRUCTURAL -
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DE LA ECONOMfA CAMPESINA, ASf COMO DE LAS ARTICULACIO

NES ENTRE ESTAS FORMAS PRODUCTIVAS Y LA ECONOMfA GENE

RAL: EN LO EXTERNO, SE CONCIBE QUE LAS MODALIDADES DEL 

DESARROLLO CAPITALISTA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIO -

NAL DETERMINAN LA UBICACIÓN DE LA AGRICULTURA PERIFÉRl 

CA EN LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, PERO ESTA DETER~1INACIÓN 

NO ES VISTA COMO DEFINITORIA DE TODOS LOS ELEMEtJTOS DE 

LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR, ENTRE LOS QUE SE Ef'<CUEN

l'RA LA EVOLUCIÓN Y CAMBIO DE COMPOSICIÓN DE LA ESTRUC

TURA PRODUCTIVA AGRfCOLA, 

EN NUESTRO CONCEPTO, CREEMOS QUE.TODAS ESTAS TESIS PUEDEN 

SER ÚT! LES rn LA MED !DA QUE NO NOS ATEN A UN DETERM IN 1 SMO 

INFLEXIBLE, DE HECHO, AL RELACIONARLAS, ES POSIBLE CAPTAR 

ASPECTOS QUE DESDE UNA CONCEPCIÓN RfGIDA NO SE VISLUMBRAN, 

ESTE ES EL CASO DEL RESULTADO QUE SE OBTIENE AL COMPARAR 

LA MANERA COMO SE PLANTEA LA VINCULACIÓN DE LA AGRICULTU

RA A LA ECONOMIA GENERAL (NACIONAL E INTERNACIONAL) EN EL 

PRIMERO Y SEGUNDO ENFOQUE: ASI TENEMOS QUE LA CONCEPCIÓN 

DE LA AGRICULTURA COMO SOMETIDA A LA INDUSTRIALIZACIÓN, -

CONSIDERA QUE LA PRINCIPAL VINCULACIÓN DE ÉSTA A LA ECONQ 

.MIA GENERAL OCURRE VIA SU CAPACIDAD PARA PRODUCIR BIENES

SALARIOS 11BARATOS 11
, SITUACIÓN QUE PERMITE UN BAJO COSTO -

DE f!EPRODUCCIÓN.PARA LA .FUERZA DE TRABAJO EN OTROS SECTO

RES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y .POR TANTO, PERMITE SUSTE!i 

TAR ELEVADOS NIVELES DE ACUMULACIÓN: POR OTRO LADO, DE .--
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ACUERDO A LA HIPÓTESIS SOBRE LA R
0

EMODELACIÓN DE LA DIVISIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO QUE HA IMPLICADO EL TRASLADO DE -

LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS A LOS PAISES 

DESARROLLADOS, L/\ ORIENTACIÓN PRINCIPAL DE LA AGRICULTURA -

SE TRASTOCA, Y PASA A SER LA DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES "DE 

LUJO" Y PARA LA EXPORTACIÓN (PERO NO DE ESTOS ALIMENTOS),LA 

CONTRAPOSICIÓN DE ESTAS TESIS NOS ENSEílA QUE LAS RELACIONES 

DE LA AGRICULTURA CON LA ECONOM JA NACIONAL E INTERNACIONAL 

CONTIENEN TENDENC !AS CUYOS RESULTADOS PUEDEN OPONERSE, ES -

CLARO QUE EN LA MEDIDA QUE LA OR!ENTA.CIÓM (y POR TANTO cor~

POSICIÓN) DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA RESPOND.A MÁS A LAS NUE

VAS CONDICIONES DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES, DETERIORA

RÁ UNA DE SUS CONTRIBUCIONES AL MODELO DE ACUMULACIÓN (IN -

DUSTRIALIZACIÓN) INTERNO, YA QUE SE DESCUIDARÁ LA PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS BÁSICOS, HACIENDO GRAVITAR .EL COSTO DE REPRODU~ 

CIÓN DE LA FUERZA D~ TRABAJO (y POR TANTO EL SALARIO) ALRE

DEDOR DE LAS CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN PARA IMPORTAR ESTOS 

ALIMENTOS, GENERÁNDOSE AS!, UN TIPO DE DEPENDENCIA QUE HAS

TA HACE POCOS AÑOS .NO SE HABfA PONDERADO, 

EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS INVOLUCRAREMOS EN EL ANÁLISIS DEL 

PROCESO ÁGRARIO Y DE CRECIMIENTO AGRfCOLA MEXICANO, EL DE -

LA "CRISIS AGRicOLA"; INTENTAREMOS SU ESTUD-!O TRATANDO DE -

APROVECHAR LAS APORTACIONES DE LAS DIFERENTES TESIS, PARTIC!! 

LAR ATENC(ÓN DEDICAREMOS A IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS PROPIOS 

DEL ATRASO AGRICOLA EN EL CASO MEXICANO, PERO MÁS QUE CON --
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CENTRARNOS EN EL RESAGO O CRISIS, INTERESA IDENTIFICAR LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA MEXICAN/\, DE ELLO DEiHVA

REMOS UNA FASE PROPOSITIVA EN MATERIA DE POL!TICA' ECONÓMI

CA PARA LA AGRICULTURA, QUE CONTEMPLA LAS NUEVAS OPCIONES 

PARA EL DESARROLLO NACIONAL. (24) 

DESDE SUS INICIOS EL DESARROLLO CAPITALISTA EN EL CAMPO M~ 

XICANO OCURRIÓ A EXPENSAS DE LA DEFORMACIÓN Y DESTRUCCIÓN 

DE LAS COMUNIDP.DES AGRARIAS PRIMITIVAS, LA CONCENTRACIÓN -

LATIFUNDARIA ALCANZADA PARA MEDIADOS DEL SIGLO XIX, SE MO

DIFICA EN 1857 CON LA CONSTITUCIÓN LIBERAL, PERO LEJOS-DE 

ATENUARSE SE AGUDIZAI LAS TIERRAS DEL CLERO Y DE LAS COMU

NIDADES IND!GENAS QUE FUERON LLEVADAS AL MERCADO, FAVORE -

C.IERON QUE LOS YA EXISTENTES LATIFUNDIOS CONCENTRARAN MÁS 

TIERRAS. PERO EN AQUELLAS COMUNIDADES QUE NO FUERON SUP~ 

DITADAS O INCORPORADAS A ESTE PROCESO DE LATIFUNDIZACIÓN, 

QUE ALCANZÓ SUS MÁXIMAS DIMENSIONES DURANTE EL PORFIRIATO, 

PREVALECIÓ LA CONCIENCIA Y EL ESPIRITU DE LAS COMUNIDADES 

AGRARIAS ORIGINALES Y DE ELLAS SURGIERON LOS CONTINGENTES 

CAMPESINOS DE LUCHA Y EL PROGRAMA. AGRARIO DE L~ KEVOLUCIÓN 

MÉXICANA. 

POSTERIORMENTE SOBREVINO LA REVOLUCIÓN DE 1910-1917 QUE --

(24) VE$.SE, FURTADO {, DESARROLLO Y ESTPCIOMN-1IENTO EN LA /\M~RICA LA
TINA: Utl 81FOOUE ESTRLCTUP.ALISTA. 



TRASTOCÓ EL ORDEN SOCIAL EN EL CAMPO, AS! CONO LA ESTRUCT!J. 

RA JURIDICA DEL PAIS, A TRAVÉS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, 
DENTRO DE ESTA Cot-ISTITUCIÓN, El {\RTfCULO 27 ESTABLECE BASES 

FUNDAMENTALES NO SÓLO PARA INCORPORAR LOS OBJETIVOS DEL MQ. 

VIMIENTO CAMPESINO OUE HABIA SOSTENIDO LA GUERRA, SINO 

TAMBIÉN PARA SUSTEtHi\íi Utl NUEVO ORDEtl DE COSAS PARA LA SO

CIEDAD EN GENERAL. Los OBJETIVOS DEL PROGRAMA AGRARIO ES

TABAN LIGADOS FUNDAMENTALMEtlTE A LOS CM1PESINOS, O SEA: EL 

REPARTO DE Tl ERRAS, EL RESPETO 1\ LA PROP l EDAD COMUNAL Y LA 

ELIMINACIÓN DEL LATIFUNU!O, ESTOS OBJETIVOS SE tRADUJERON 

A NIVEL CONSTITUCIONAL EN TRES CATEGORÍAS DE TENENCIA DE -

LA TIERRA EN EL CAMPO: LA EJIDAL, LA PRIVADA Y LA COMUNAL, 
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ADICIONALMENTE A ESTA INST!TUCIONAL!ZACIÓN JURfDICA DEL PRQ. 

GRAMA AGRARIO DE LA REVOLUCIÓN, EL ARTicULO 27 TANBIÉN COt;

TIENE UNA DEFINICIÓN MUY IMPORTANTE EN TÉRMINOS DE LAS CAPA 

CIDADES QUE OTORGA AL ESTADO PARA ACTUAR SOBRE LA ECONOMIA 

Y PARTICULARMENTE PARA CONSTITUIR MONOPOLIOS ESTATALES, EN 

EL CASO DE INDUSTRIAS BÁSICAS O PRIMORDIALES. f:.STE ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 SEÑALA FL POTENCIAL 

DEL PROGRAMA AGRARIO PARA POSIBILITAR OTROS DESARROLLOS SQ. 

CIALES, Y PODRIAMOS DECIR, SE REVELA COMO BASE PRINCIPAL -

DEL MODELO POLlnco QUE CONSTRUYE EL ESTADO i·lEXICANO. 

DURANTE EL GOBIERNO DE LÁZARO CARDENAS (1934-1940) EL PRO

GRAMA AGRARIO, YA JUR(DICAMENTE INSTITUCIONALIZADO, AU:AN-



ZA SU FASE PRÁCTICA Y PROGRAMÁTIC~·MÁS IMPORTANTE: EL RE 

PARTO DE TIERRAS MASIVO, UN REPARTO QUE NO ES IMPORTAHTE -

ÚNICAMENTE POR ~u CANTIDAD. s;NO POR LA D!RCCCIÓN QUE SE -

LE IMPRIME, ílE HECHO, U, POLlTlC,~ AGRt1RIA ¡;Q DEBE JDENTI-

FICAR SE s IMPLEMEiHE co::c REPMIT ! E T ! ERRr,s' es MU'{ iMPORTAll 

CUAL SE REALIZA EL f\f.PAf'~·o Dl L/\ r1rnR;\, l\~Í ':CJi'l0 !J. «IANI> 

RA DE SUSTENTAR AL FJlrO Y LAS POSIBILIDAD~$ ULJE CXISTAN -

PARA OUE SOBREVI'/A COMO TAL COllSEHVAIWO SU ESEnCIA. 

EL EJIDO, EN CUANTO FORMA ABSTRACTA, INDEPENDIENTEMENTE DE 

LO QUE HA SIJO Ell LA PR;\CTICA, ES lltU1 FORM1\ HIBRJD,\ DE L,\ 

PRODUCCIÓN SOCIAL, PORQUE POR UN LADO EFECTIVAMENTE ATENTA 

CONTRA EL PROCESO DE ACUMULAC 1 ÓN CAPITAL! STA EN CUANTO QUE 

1.NHIBE Y ENAJENA LA POSIBILIDAD DE VENTA DE LA TIERRA EN -

EL MERCADO DE LA MISMA, PERO POR OTRO OBVIAMENTE NO LA IMPl 

DE, PUES LOS MECANISMOS "PLÁSTICOS" DEL DESARROLLO DEL CA

PITALISMO EN LA AGRiCULTURA SON SUFICIENTEMENTE HÁBILES, -

PARA QUE POR LA VJA DE LA CONCENTRACIÓN LEGAL E ILEGAL DE 

LA T.1 ERRA, SE ELIMINEN ESTOS OBSTÁCULOS, ÜTRA CARACTERi S

'TICA MUY IMPORTANTE DE ESTA FORMA HJBRIDA ESTÁ LIGADA CON 

EL HECHO DE QUE EL EJIDO CONTIENE O RESTITUYE LOS VALORES 

CENTRALES DE LA COMUNIDAD AGRARIA PRIMITIVA, INCORPORA EN 

SU ESENCIA LOS VALORES DE COLECTIVIZACIÓN Y A NIVEL DEL - . 

PROCESO ÓE TRABAJO, ORIENTA LAS ACCIONES EN UNA LÓGICA NO 
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NECESARIAMErlTE CAPITALISTA. EN ESTE SENTIDO, EL EJIDO ES 

UN TERRENO FÉRTIL PARA CONSTRUIR SOBRE ÉL FORMAS SUPERIO

RES DE ORGANIZACIÓN QUE A SU VEZ POSIBILITEN EL FENÓMENO -

AMPLIO DE ORG!\NIZACÓN SOCIAL DEL CAMPESINADO, COMO LA - -

ARIC (AsocIACióN RURAL DE lNTERts CoLECTrvo) QUE ES UNA -

NUEVA FISURA JURIDIC,\ AGRÍCOLA. 

BAJO ESTA CONCEPCIÓN DE FJIDO Y DE PROGR/\l'if, AGRARIO, SE 

LLEVÓ A LA PRÁCTICA LA REFORMA AGRARIA EN EL PERIODO CARDf_ 

NISTA, SIN EMBARGO, DURANTE ESTE GOBIERNO NO SE LLEVÓ A 

CABO EL MISMO TIPO DE PROGRAMA AGRARIO, NI LA MISMA POLÍTl 

CA AGRARIA QUE SE HABIA EJERCIDO ANTES Y EJERCIÓ DESPUÉS, 

EN LAS FASES POSTERIORES SE ENFATIZA SOBRE MEDIDAS DE POLi 

TICA AGR!COLA QUE RESULTAN EN UN ESPECTACULAR CRECIMIENTO 

DE LA PRODUCCIÓN, PROPICIANDO MEDIANTE LA CONCENTRACIÓN DE 

ESFUERZOS DEL ESTADO, UNA CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS QUE -

SE DIRIGIÓ BÁSICAMENTE A LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, PERO 

QUE POR SU DIRECCIÓN, DESVIRTUÓ EL PROGRAMA AGRARIO ANTE -

RIOR, 

LA REVISIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL, REVELA IMPORTANTES DI

MENSIONES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

EN· EL CAMPO, DURANTE El. PORFIR 1 ATO, LA PRODUCCIÓN RURAL -

SE DESPLAZÓ MOSTRANDO UN CRECIMIENTO LENTO· PERO UNIFORME, 

PRpPIO DE UNA FASE DE EXPANSIÓN CAPITALISTA VINCULADA A Ei 



TRUCTURAS AGRARIAS TRADICIONALES; .EN LOS AilOS DE LUCHA RE

VOLUCIONARIA EL PRODUCTO SE ESTANCA COMO RESULTADO LÓGICO 

DE LA CONVULSIÓN QUE SE VIVÍA: EN LOS DECENIOS QUE SIGUIE

RON AL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN ES POSIBLE DISTINGUIR TRES 

PERIODOS CON CARACTER(STICAS DIFERENTE5: (l EN LOS A~OS - -

VEINTES Y PRINCIPIO DE LOS TREINTAS, QUE SE CORRESPONDEN -

CON UN LAPSO DE TITUBEO E INCLUSO RETROCESO DE LA REFORMA 

AGRARIA. LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLJTICAS INHIBEN LAS 

POSIBI~IDADES DE ACUMULACIÓN Y DETERMINAN LA CONTINUACIÓN 

DEL ESTANCAMIENTO DE LA PRODUCC 1 ÓN SEOOR 1 AL; l !) EL CARDJ;;. 

NISMO, ES LA FASE EN QUE EL PROCESO AGRARIO SE CONSOLIDA -

PROGRAMÁTI CAMENTE SUS LOGROS, ACOMPAfiADOS POR UNA SÓLIDA 

POLITICA DE APOYO, POSIBILITAN 3U AAOS (l~qu-70) DE ESPEC

TACULAR CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL, LA EXPERIEtl. 

CIA DE TRES DECENIOS SE TORNA AS! EN PRUEBA IRREFUTABLE -

DE LA CAPACIDAD DE LA REFORMA AGRARIA Y DEL EJIDO, PARA -

DAR RESPUESTA EN T~RMINOS DE PRODUCTO, A LAS DEMANDAS DEL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO GENERAL QUE SE REGISTRA, FINALMENTE 

JJJ). EN LOS AfiOS RECIENTES. A LOS QUE.SE HA ASOCIADO EL Cf> 

LIFICATIVO DE CRISIS AGRfCOLA, OCURRE UN CAMBIO DIAMETRAL 

.EN EL DINAMISMO DEL P!B (PRODUCTO INTERNO BRUTO) Y PARTIC¡j_ 

LARMENTE EN EL DEL SUBSECTOR AGRfCOLA: DADO QUE LOS DOS -

RESTANTES SUBSECTORES MANTIENEN, E INCLUSO 'AUMENTAN, SUS -

TASAS DE CRECIMIENTO, (25) 

(25) PuENTE l.J, AcLMULACIÓN DE CAPITAL Y CP.ECH-'IEHO EN EL SECTOR -

AGROPECUARIO EN 1-l~ICO, 193'0-1~€7 



AHORA B 1 EN, LOS TRES PER 1 ODOS QUE SE HAN DEF J NIDO, SON EN 

TÉRMINOS DEL TIPO DE COMPORTAMIENTO DEL PIE AGR!COLA, A S8. 

BER: ESTANCAMIENTO, CRECIMIENTO ESPECTACULAR Y DESACELERA

CIÓN: PERO ESTOS rqEs FENÓMENOS NO SE CORROBORAN EN LAS -

OTRAS DOS PRODUCCIONES (PECUARIA Y FORESTAL); ~STAS TIENEN 

COMPORTAMIENTOS PECULIARES QUE DEBEMOS DIFERENCIAR, . EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL LAPSO Cf,RACTERIZ/1DO POR ESTANCAMIENTO -

(}920-~Ü) EL P!B PECUARIO Y FORESTAL Sf REGISTRA UN NIVEL 

APRECIABLE DE CRECIMIENTO; ESTOS HECHOS SUGIEREN QUE LAS -

CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE QUE AÚN FRENABAN LA ACUMULA 

CJÓN Y EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NO REPERCUTfAN 

CON LA MISMA INTENSIDAD SOBRE LA GANADER{A, fll EN ESOS -

MIOS, N l EN LOS MÁS REC 1 ENTES, EL COMPORTAM 1 ENTO DE LA PRQ. 

DUCCJÓN PECUARIA HA GUARDADO PARALELJ SMO CON EL DE LA AGRÍCO

LA: ES IMPORTANTE PERCATARSE QUE EN EL ÚLTIMO LAPSO DE -

FRANCO DESACELERAMJENTO DE LA PRODUCCIÓN AGR!COLA (EN EL -

CUAL ALGUNOS AIJOS 1957-1976 REGISTRARON DISMINUCIONES EN -

EL PJB REAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR), JDENTI FJCADO COMO -

DE CRISIS, LA PRODUCCIÓN PECUARIA SÍ ALCANZÓ NIVELES DE -

CRECIMIENTO SUSTANTIVOS (LA TASA DE .CRECIMIENTO DEL PJB P.E. 

CUARJO REAL EN EL PERIODO 1965-75 FUE DE 4.33%, QUE AL -

SER PONDERADA JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE AL P!B AGR!COLA 

QUE FUE DE 1%, RESULTA EN UNA TASA DE CRECIMIENTO PARA EL 

SECTOR AGROPECUARIO DEL ORDEN DE 2.28%); ESTE HECHO PERMI

TE SEÑALAR QUE LA. CRISIS DE LA PRODUCCIÓN RURAL SE UBICA -
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SÓLO EN EL SUBSECTOR AGR!COLA, 

AL REFERIRNOS AL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPEGUARIO EN 

SU CONJUNTO, NO SE PRETENDE OCULTAR EL GRAVE DESACELERA 

MIENTO QUE REGISTRA LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA A PARTIR DE - -

1970. Los INDICADORES DE LA P~RDIDA DE DINAMISMO DE· ESTE 

SUBSECTOR DE LA PRODUCCIÓN RURAL SON CONTUNDENTES; J) CA!

DA PRONUNC JADA DEL RITMO DE CREC !MIENTO DEL p !B AGR le OLA -

REAL, QUE HA IMPLICADO UNA DISMINUCIÓN ABSOLUTA DE LA DI S

PONIBILID/\D PER CÁP!TA DE ALIMEUTOS (DE ORIGEN INTERNO); -

JJ) COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LA NECESIDAD DE REC~ 

RRIR /\ NIVELES CADA VEZ MAYORES DE IMPORTACIÓN DE ALIMEN -

TOS BÁSICOS, DANDO LUGAR A SALDOS QUE ACENTUARON EL YA AG!L 

DO DESEQUI LI BR 10 EXTERNO Y GESTARON UNA NUEVA FORMA DE DE

PENDER DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES; I! !) EL LETARGO DE 

LA OFERTA INTERNA DE PRODUCTOS AGR l COLAS BÁSICOS EN COMPA

RACIÓN A LOS CRECIENTES NIVELES DE CONSUMO, IMPOSIBILITA -

EL MANTENIMIENTO DE BAJAS RETRIBUCIONES A LA FUERZA DE TRA 

BAJO Y SE CONVIERTE EN UN FACTOR CRUCIAL PARA PROPICIAR LA 

INFLACIÓN POft COSTOS, POR ESTE MECANISMO LAS DEFICIENCIAS 

SUBSECTORIALES DE PRODUCCIÓN SE CONVIERTEN EN UN ELEMENTO 

QUE INHIBE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA EN OTROS SECTÓRES. 

EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMÜNTO DE LA PROpUCCIÓN AGRfcOLA, 

ASf COMO DE SUS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, PERMITE 

CONSTATAR LA CRISIS, SIN EMBARGO NO ES SUFICIENTE PARA -
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DIAGNOST! CAR LA D 1NÁM1 CA Y TRANSFORMACIÓN .ESTRUCTURAL QUE 

OCURRE EN EL SECTOR, 
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GENERALMENTE SE HA ENTENDIDO EL CRECIMIENTO AGR f COLA COMO 

RESULTANTE DE LOS !NCREMEilTOS EN LA SUPERFICIE CULTIVADA, 

EN LOS RENDIMIENTOS POR HECTÁREAS O EN AMBOS, SIN EMBARGO 

ESTA DESCOMPOSICIÓN DC LAS FUENTES U ORIGENES DEL CRECI-

MIENTO AGRfCOLA OCULTA UN TERCER FACTOR QUE ES A SU VEZ -

CAUSAL Y CARACTERfST!CA DEL MISMO; NOS REFERIMOS A LOS CA!1 

BI OS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS CUL T!VOS Y CONSECUENTEMENTE 

DE LA ORIENTACIÓN DEL PRODUCTO AGRÍCOLA, 

EN TODO PROCESO DÉ DESARROLLO AGRfCOLA LA DISPONIBILIDAD -

DE SUPERFICIE CULTIVABLE ES EVENTUALMENTE UNA RESTRICCIÓN 

CRUCIAL A SU CONTINUACIÓN; EN EL CASO MEXICANO, AÚN CUANDO 

ESTE PROCESO NO HAYA ALCANZADO LAS FASES DE MADURACIÓN MÁS 

AVANZADAS, CONVERGEN OBSTÁCULOS JURfDICOS QUE IMPOSIBILITAN 

EL QUE UNA MISMA UNIDAD ECONÓMICA PUEDA CRECER POR LA VfA 

(LEGITIMA) DE LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA, ESTO ES: EL -

LOGRO DE MAYORES GANANCIAS PARA UN AGRICULTOR CAPITALISTA 

RECLAMA, MÁS QUE EN OTROS PAISES, LA INTENSIFICACIÓN DE LA 

-PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE CULTIVOS GENERADORES 

DE MAYORES NIVELES DE GANANCIA ABSOLUTA POR HECTÁREA (QUE 

EN MÉXICO, NO HAN "CORRESPONDIDO A LOS DE LOS PRODUCTOS - -

AGRiCOLAS BÁSICO.S), DE OTRA MANERA, PUEDE AFIRMARSE QUE A 

·MEDIDA QUE SE HA EXTENDIDO EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO -



EN LA AGR !CULTURA LAS MEJORES Y UN PORCEN"f:AJE CADA VEZ MA

YOR DE TODAS LAS TIERRAS HAN DEJ/\DO DE DEDICARSE A LOS PRQ. 

DOCTOS AGRfCOLAS BÁSICOS, Asf PUES, LA CRJSIS AGR!COLA, -

QUE ES FUNDAMENTALMENTE UNA CRISlS OC LA PRODUCCIÓN DE CU\.. 

TIVOS BÁSICOS, PUEDE CONCEBIRSE COMO CONSECUEtlCIA LÓGICA Y 

REQUERIMIENTO DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN EL CAMPO, 
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REVISEMOS ENTONCÉS LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LA PRQ. 

DUCCI¿N AGR!COLA Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN

TRE LOS DIFERENTES CULTIVOS, A PARTIR DE 191!0 SE PUEDE -

CONSTATAR QUE LOS CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA SUP.ERFl 

CIE COSÉCHABLE ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS (SEGÚN SU ORIEN

TACIÓN) DE CULTIVOS Sf SE CORRESPONDEN CON LOS SERALAMIEN

TOS ANTERIORES: LOS PRINCIPALES CULTIVOS BÁSICOS (ARROZ, -

FRIJOL, ~AIZ Y TRIGO) OCUPARON EL 78.4% DE LA SUPERFICIE -

COSECHADA EN EL AÑO AGR!COLA DE 1Y4u, CAYE~DO SU PARTICIPA 

C!ÓN PARA 1980 A 60.7%, SIGNIFICANDO UNA REDUCCIÓN RELATI

VA DE 17, 7% (EN TÉRMINOS DE LAS CIFRAS P.ARA l98(J ESTE POR

CENTAJE SIGNIFICA MÁS DE 2.8 MILLONES DE HECTÁREAS), ESTE 

DESPLAZAMIENTO RELATIVO SE ACOMPAÑA DURANTE LOS AÑOS SESE~ 

TAS CON UNA DISMINUCIÓN ABSOLUTA EN EL NÚMERO DE HECTÁREAS 

'DEDICADAS A ESTOS CULTIVOS (DEL ORDEN DE :'.i33 MIL HAS,); LA 

PÉRDIDA DE IMPORTANCIA RELATIVA DE ESTOS CULTIVOS BÁSICOS, 

QUE SE ACENTUÓ A P.ARTIR DE LOS SESENTAS, SE CORRESPONDE -

CON El INCREMENTO SUSTANCIAL DE LAS ÁREAS DEDICADAS A FORRA 

'JES Y SORGO (CULTIVOS "ORIENTADOS A LA PRODUCCIÓN PECUARIA") .. 
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QUE DE 19q0 A 1980 SIGNIFICAN UN JC:.1% MÁS DE LA SUPERFI -

CIE COSECHADA, FENÓMENO QUE TAMBIÉN OCURRE (PRINCIPALMENT~ 

A PARTIR DE LOS SESENTAS; LA EVOLUCIÓN DE ESTOS CULTIVOS -

DEMUESTRA QUE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRfCOLA SE HA VENl 

DO ORIENTANDO A Lll PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GANADE

R!A, ACTIVIDAD, QUE DADA LA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL -

DEL TRABAJO Y EN PARTICULAR LAS CONO I C IONES QUE OFRE<;E EL 

MERCADO ESTADOUM !DENSE, PUEDE SEf1ALARSE COMO UNA DE LAS --~ 

CAUSAS FUNDAMENTALES DE LA REDUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE -

GRANOS BÁSICOS PARA EL CONSUMO HUMANO; SIN EMBARGO, EL FENQ. 

MENO QUE PARECE CONSTATARSE EN RELACIÓN CON LA GANADER!A, 

ESTO ES, EL CAMBIO QUE EN ESE SENTIDO SE APRECIA EN LA -

ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGR!COLA. NO SE PERCIBE ºARA 

LOS PRODUCTOS AGR!COLAS QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN CONSTl 

TUIDO LOS RENGLONES DE EXPORTACIÓN EN LA BALANZA COMERCIAL 

AGRICOLA (ALGODÓN, CAFÉ, FRESA, HENEQUÉN, JITOMATE, TABACO, 

GARBANZO Y CACAO EN GRANO), PUES ESTOS CULTIVOS HAN REDUCl 

DO SU PARTICIPACIÓN EN LA SUPERFICIE TOTAL COSECHADA (EN -

1950 SIGNIFICARON EL 15,3% MIENTRAS QUE EN 1980 SÓLO OCUP& 

RON EL 7,5%, INCLUSO LA SUPERFICIE ASIGNADA A ELLOS HA DI~ 

M lt!u IDO, LIGERAMENTE, EN TÉRMINOS ABSOLUTOS); DE MANERA - -

QUE AÚN CUANDO INCLVYERAMOS COMO ASIGNABLE A CULTIVOS DE EK 

PORTACIÓN EL TOTAL DEL CRECIMIENTO EN PARTICIPACIÓN RELATI

VA QUE LOGRAN LOS RUBROS DE OTRAS LEGUMBRES Y VERDURAS Y - -

FRUTALES, AÚN AS! EL. CAMBIO DE ORIENTACIÓN (HACIA LOS MERCA-



DOS EXTERIORES), EN LA ASIGNACIÓN DE LA SUPERFICIE COSECH~ 

DA, NO SE HABRfA RATIFICADO, 

POR OTRO LADO DESTACA, EL DESPLAZAMIENTO DE LOS PRODUCTOS 

BÁSICOS PRINCIPALES, EL CRECIMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN R~ 

LATIVA DE LAS "MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA", QUE DE 

NUEVO OCURRE A PARTIR DE LOS SESENTAS, COMO ES AMPLIAMENTE 

CONOCIDO ESTAS MATER !AS PR J MAS NUTREN A UNA AGRO 1 NDUSTR I A 

ALTAMENTE TRASNAC 1 ONALI ZADA (EXCLUYENDO EL CASO DE LA CAÑA 

DE AZÚCAR, QUE EN LOS SETENTAS, PERO I Ó IMPOílTANC 1 A RELAT ! -

VA Y ABSOLUTA EN ESTE GRUPO), 
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LJ\s OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES EN LA 

ORIENTACIÓN DE l.A ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRfCOLA, QUl: SE -

HAN PLANTEADO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LAS 

PROPORCIONES DE LA SUPERFICIE TOTAL COSECHADA, QUE SON AS!~ 

NADOS A CADA TIPO DE PRODUCTO AGRfCOLA, SE SOSTIENEN TN>IBIÉN 

CUANDO EL ANÁLI S 1 S SE LLEVA A CABO EN TÉRM !NOS DE LA COMPQ 

SICIÓN DE LA PRODUCCIÓN A TRAVÉSDEL TIEMPO, ASf COMO DE LA 

EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS POR HECTÁREA, (2b) 

DEL ANÁLISIS PRESEN.TADO SURGE UNA CARACTERIZACIÓN ADICIO -

NAL DE LA ACTUAL CRJSiS AGRfCOLA EN TÉRMINOS DE LOS SIGU!Etl 

(26) r .. m1s, G. ET. AL. DEVELOPt-<.Erir OF THE LABOR SURPLUS ECO~!CMY: THEO
RY ANO POLICY, 



TES ELEMENTOS: L/\ CRISIS DE PRODUCCIÓN OCURRE EN EL SUBSE~ 

TOR /\GR(COLA (NO A NIVEL GEtlER/\L DE LA PRODUCCIÓN RURAL) Y 

PARTI CUL/\RMENTE, EN LOS PRODUCTOS AGRl COLAS BÁS 1 COS (ARROZ, 

FRIJOL MA (Z Y TRIGO); DE MANERA QUE LA CONTRIBUCIÓN QUE -

ÉSTOS HICIERON A L/\S EXPORTACIONES Y AL SALDO (POSITIVO) -

DE LA BALANZA COMERCIAL /\GR(COLA DURANTE LOS SESENTAS, SE 

PIERDE, CONSTITUYÉIWOSE EN LOS SETENTAS, EN UNO DE LOS RE!i 

GLONES MÁS IMPORTANTES EN EL L/\DO DE LAS IMPORTACIONES DE 

LA BALANZA MENCIONADA. SIN EMBARGO, DEBEMOS SUBRAYAR QUE 

LA DISPONIBILIDAD DE EXCEDENTES DE ESTOS GRANOS, NO HABÍA 

SIDO UN FENÓMENO PROPIO DE LOS DECENIOS ANTERIORES; YA QUE 

EN LOS CINCUENTAS NOS ENCONTRAMOS QUE PREVALECIERON ESTOS 

DÉFICITS, ADEMÁS, EN 1950 Y 1960 LOS 11 CULTIVOS DE EXPORTA 

c IÓN TUV 1 ERON UNA PART! c I PAC IÓN MUCHO MAYOR EN LA SUPERF I

CI E COSECHADA, POR LO QUE PAR/\ EL DECENIO DE LOS CINCUEN. -

TAS,. S( RESULTA VÁL,IDO ARGUMENTAR QUE LA ESTRUCTURA PRODU~ 

TIVA AGRfCOLA SE ORIENTÓ HACIA L/\S EXPORTACIONES; PERO EN 

LOS At10S ACTUALES, LA PÉRDIDA DE IMPORTANCIA DE LOS PRINCi 

PALES PRODUCTOS AGR!COLAS BÁSICOS, MÁS QUE EXPLICARSE POR 

LA EXPANSIÓN DE LOS CULTIVOS DE IMPORTACIÓN, CORRESPONDE -

AL INCREMENTO SUSTANCIAL DE LOS CULTIVOS ORIENTADOS HACIA 

LA GANADER!A (PROCESO QUE QUIZÁ EN FORMA EXAGERADA SE HA -

LLEGADO A CAL! FICAR COMO DE "GANADER I ZAC I ÓN 11 DE LA AGR 1 CU!. 

TURA), ESTE FENÓMENO, SIN EMBARGO, ES TAMBIÉN COHERENTE -

CÓN LAS TENDENCIAS IMPLICADAS ~N UN NUEVO ESQUEMA DE DIVI-
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SIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO PARA LA AGR.ICULTURA, PERO -

EL MISMO, NO ES SUFICIENTE PARA EXPLICAR UN FENÓMENO DE EK 

PANSIÓN DE LA GANADER!A, QUE NO ES RECIENTE, SINO"QUE DATA 

Y HA SIDO CONT!flUO DESDE EL DECENIO DE LOS TREINTAS, 

LA BREVE REVISIÓN DEL PROCESO AGRARIO Y DE CRECIMIENTO 

AGR!COLA QUE HEMOS PRESENTADO, CONDUCE A UNA INTERPRETA -

CIÓN DE LOS ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA LLAMADA CRISIS 

AGR!COLA, QUE APUNTA HACIA LA NECESIDAD DE PRECISAR OTRAS 

CUESTIONES DEL PROCESO AGRARIO EN Í'iÉXico; LAS CONCLUSIO -

NES A QUE SE ARRIBA CON ESTE TIPO DE ANÁLISIS, SUGIEREN -

QUE LAS TES! S PLANTEADAS INICIALMENTE: SOBRE LA EXPLICA -

CIÓN DEL "ATRASO" Y LA DISTORCIÓN DE LA AGRICULTURA EN -

L.OS PAISES SUBDESARROLLADOS, TANTO EN LA VERSIÓN QUE LOS 

ATRIBUYE A LAS DESFAVORABLES RELACIONES INTERSECTORIALES 

CON LA INDUSTRIA, COMO EN AQUELLA QUE LOS CONCIBE SIENDO -

EL RESULTADO DE UNA REMODELAC!ÓN DEL SISTEMA DE DIVISIÓN -

INTERNACIONAL DEL TllABAJO, EN EL QUE LAS AGRICULTURAS DE -

LOS PAISES PERIFÉRICOS ESTÁN INSERTAS, RESULTAN lNSUF!CIE~ 

TES PARA COMPRENDER LAS TRANSFORMACIONES AGRICOLAS Y AGRA-

RIAS, 



CAPITULO V. 
CUESTION AGRARIA. 
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C A P I T U L O V 

CUcSTION AGRARIA 

LA LITERATURA SOBRE EL PROBLEMA DEL DESARROLLO AGR!COLA EN 

MÉXICO ES ABUNDANTE EN ANÁLISIS QUE ADOPTAN UNA VISIÓN GLQ 

BAL -MACROECONÓMICA- SIN EMBARGO, SON PRÁCTICAMENTE INEXI.S. 

TENTES LOS TRABAJOS QUE HAN INTENTADO ABORDAR EL PROBLEMA 

DESDE UNA PERSPECTIVA JURIDICA, 

EL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DEL DESARROLLO R~ 

GIONAL QUE SE PRESENTA, SE DESPRENDE DE DOS INTERPRETACIO

NES: LA PRIMERA DE ELLAS, BUSCA COMPRENDER LAS CONDICIONA/' 

TES ACTUALES DEL DESARROLLO GENERAL· Y DE LA AGRICULTURA E~ 

México: LA SEGUNDA, SE BASA EN UN ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA 

REVOLUCIÓN Y LA REFORMA AGRARIA, Y ES UTILIZADA PARA ENTEN 

DER LOS ELEMENTOS DE LA DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA 

ACTUAL, 

PARA DESCENDER AL NIVEL DEL ESTUDIO ESPECIFICO DE LAS ES -

TR,UCTURAS AGf!AR 1 AS REGIONALES, SE CONSTRUYÓ UN. ESQUEMA, 

MiSMO QUE SE APLICÓ EN LOS TRABAJOS EMPIRICOS DE INVESTIG& 

CIÓN, LA DISCUSIÓN~ HASTA CIERTO PUNTO DETALLADA, DE LAS 

MANIFESTACIONES REGIONALES DE LA ESTRUCTURA AGRARIA MEXIC~ 

NA, ES FINALMENTE UTILIZADA.PARA DERIVAR ALGUNAS IMPLICA -

CIONES PARA EL ESTUDIO DE LA CUESTIÓN REGIONAL EN flÉXI.CO, 
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LA CUESTIÓN AGRARIA EN NUESTRO PAIS SE HA EXPRESADO BAJO -

. LA FORMA JURIDICA TAMBIÉN; Asr HAN APARECIDO A LO LARGO DE 

LA HISTORIA tlACIONAL U~!f\ IUFIN!llAD DE INSTRUMENTOS LEGALES 

QUE PRETENDEN ENFRENTAR Y P.ESOLVER LA PROBLEMÁTICA, 

EN AÑOS RECIENTES HA ADQUIRIDO RECONOCIMIENTO EL ENFOQUE EN 

EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE LA AGRICULTURA, QUE CENTRA 

SU INTERÉS EN EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS BAJO 

UN CONCEPTO DE ÉSTAS, QUE DE NINGUNA MANERA SE RESTRINGE A 

LA DIMENSIÓN FORMAL, RELATIVA AL RÉGIMEN DE 
0

TENENCIA DE LA 

TIERRA; SIN PRETENDER EN ESTA OCASIÓN PRESENTAR UN ANÁLISIS 

DETALLADO DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES QUE BAJO ESTE ENFQ 

QUE SE UTI Ll ZAN, MENC !ONAREMOS QUE LOS PA f SES ("PERIFtRICOs") 

COMO.MÉXICO, SE CARACTERIZAN PORQUE .EN SU FORMACIÓN SOCIAL 

COEXISTEN RASGOS PROPIOS DE MODOS DE PRODUCCIÓN PRECAPITA -

LISTAS, ESTAS PRODUCCIONES NO CAPITALISTAS SE ENCUENTRAN -

ARTICULADAS. A UN MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA (RELATIVA -

MENTE DESARROLLADO) QUE ES DOMINANTE Y HEGEMÓNICO, tS PRE

CISAMENTE EN LAS PRODUCCIONES RURALES DE ESTOS PAISES EN -

DONDE SE MANIFIESTAN MAYORMENTE DICHAS HETEROGENEIDADES, 

ATENDIENDO A ESTE HECHO, LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS DE LOS 

PAÍSES SUBDESARROLL~DOS SON lNTERPRé .. .\DAS COMO CONJUNTOS DE 

FORMAS DE PRODUCCIÓN DISTINTAS QUE s¿ PRESENTAN EN LA AGR[

CULTURA Y QUE NO EXISTEN EN FORMA AISLADA; POR EL CONTRARIO 

SE ENCUENTRAN ARTICULADAS ENTRE SI Y CON LOS OTROS SECTORES 
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DE LA ECONOM!A, EN EL CONTEXTO GENERAL DE LA FORMACIÓN SO

CIAL. LA COEXISTENCIA ne' FORMAS PRODUCTIVAS DISTlf<TAS CO

RRESPONDE A LA PRESENC 1 A (EN LA AGRICULTURA) DE UN AMPLIO 

SECTOR DE ECONOMfA NO CAPITALISTA (CAMPESINA) JUNTO A UN -

SECTOR CAPITALISTA. (27) 

TAMBIÉN EN LOS AÑOS RECIENTES, LA AP~ECIACIÓN DE LA RELE -

VANCIA POL!TICA Y ECONÓMICA DE LOS CAMPESINOS SE HA ELEVA

DO; POLfTICAMENTE PORQUE LOS CAMPESINOS HAN CONTINUADO DE

SEMPEÑANDO UNA FUNCIÓN DE LUCHA IM.PORTANTE, •y ECONÓMICAMEI:! 

TE, POR SU CONTRIBUCIÓN AL ABARATAMIENTO DE LOS BIENES-SALA 

RIO Y DE LA REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, DE ESTA 

MANERA HA COBRADO PARTICULAR SIGNIFICANCIA EL ELUCIDAR LA 

LÓGICA ECONÓMICA Y POL!TICA DE LOS CAMPESINOS, AS! COMO LOS 

CAMBIOS EN SU POSICIÓN ESTRUCTURAL Y EN LAS FUNCIONES QUE -

DESEMPEÑAN EN LA SOCIEDAD GENERAL. EL ESTUDIO DE ESTAS --

CUESTIONES ES DE HECHO EL DE LA DINÁMICA DE LAS ESTRUCTURAS 

AGRARIAS Y DENTRO DE ÉSTAS, EL DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA -

ECONOMfA CAMPESINA A MEDIDA QUE EL CAPITALISMO AVANZA EN EL 

CAMPO, EL INTERÉS SE HA UBICADO TANTO EN EL ENTENDIMIENTO 

DE LOS PROCESOS CENTRALES QUE CARACTERIZAN A LA UNIDAD ECO

NÓMICA CAMPES 1 NA; COMO EN LA IDENT 1 F I CAC i ÓN DE SUS FORMAS -

DE INTEGRACIÓN (MECANISMOS DE ARTICULACIÓN), 

(27) ÜRDOÑEZ, M, C, ESTRUCTURA. AGRARIA EN EL· AL TI PLANO OCCIDEll 

TAL DE LA REPOnL!CA DE GUATB-11\LA U~! CASo 
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EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE ELABORAR UNA TEORIA DE 

.LOS CAMPESINOS, ESTAMOS CON LAS TESIS QUE PLANTEAN QUE É~ 

TA NO PUEDE ABSTRAERSE DEL CONTEXTO (HISTÓRICO, SOCIAL, -

GEOGRÁFICO Y JURIDICO) PARTICULAR AL CUAL SE PRETENDE APLl 

CAR; POR ELLO HEMOS ESTUDIADO ESTRUCTURAS AGRARIAS REGIO

NALES EN riÉX 1 CO Y PARA ELLAS, COMO EN GENERAL PARA l:.AS DE 

LOS PAISES LATINOAMERICANOS, CONSIDERN10S QUE APLICA LA -

SIGUIENTE CARACTERIZACIÓN: 

LA FORMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA SE.CARACTERIZA ESENCIAk 

MENTE POR: POSEER MEDIOS DE PRODUCCIÓN BAJO UN CARÁCTER -

PR !VADO;' PERSEGU 1 R, DI EL PROCESO DE PRODUCCIÓN E 1 NTERCAb. 

BIO DE MERCANCfAS, LA OBTENCIÓN DE UNA GANANCIA, REALIZAN

DO ·PARA ELLO SU PRODUCCIÓN EN BASE A FUERZA DE TRABAJO ASA 

LARIADA A LA QUE EXTRAE PLUSTRABAJO, Tono ESTO LE POSIBI

LITA LA ACUMULACIÓN PRODUCTIVA DE SU EXCEDENTE • 

. LA ECONOMfA CAMPESINA NO OBSTANTE TENER EN COMÚN, POR L0 GE

NERAL, EL CARÁCTER MERCANTIL DE SU PRODUCCIÓN, SE DIFEREN

CIA (DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA) EN EL ASPECTO FUNDAMEN

TAL DE LLEVAR A CABO EL PROCESO PRODUCTIVO PRINCIPALMENTE 

.A PARTIR DEL TRABAJO DEL AGRICULTOR Y DE SU FAMILIA. LA -
ESENCIA DE LA REPRODUCCIÓN SIMPLE EN LA UNIDAD ECONÓMICA -

CAMPES l NA SE S 1 TUA ·EN LOS ME CAN 1 SMOS QUE DETERl'i 1 NAN LA EX

TRACC lÓN bE SUS EXCEDENTES, Y NO, EN LA PREPONDERANCIA DE 

UNA LÓGICA QUE NO BUSCA LA MAXIMIZACIÓN DE LA GANANCIA (CQ 



MO OCURRE EN LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA) SINO LA SUBSISTE~ 

CIA FAMILIAR, (28) 
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DE ACUERDO A LAS PECULIARIDADES QUE OSTENTA LA ECONOM(A -

CAMPESINA EN DIFERENTES REGIONES DEL PA(S, ES POSIBLE PRE

CISAR su CARÁCTER: A ESTE RESPECTO RESULTA PODEROSO EL co~ 

CEBIR A LA PRODUCCIÓN CAMPESINA COMO UNA FORMA PROQUCTJVA 

MERCANTIL SIMPLE, CUANDO SU PRINCIPAL ARTICULACIÓN SE DÁ -

EN EL MERCADO DE PRODUCTOS; A TRAVÉS DE LA ESFERA DE LA C~ 

MERCIALIZAC!ÓN LAS UNIDADES ECONÓMICAS, CAMPESINAS TRANSFIE. 

BEN VALOR, PUES EL PRECIO DE VENTA DE SU PRODUCCIÓN ES-ME

NOR AL VALOR EXPRESADO EN TÉRMINOS DE SU TRABAJO, ÜTRA -

ARTICULACIÓN DE LA ECONOM(A CAMPESINA OCURRE EN EL MERCADO 

D~ TRABAJO; CUANDO LA MAGNITUD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

Y DE LA TIERRA QUE CONTROLA LA UNIDAD CAMPESINA ES MUY LI

MITADA, LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR ES EXCEDENTE Y SE HA 

CE NECESARIO ASIGNARLA A ACTIVIDADES EXTERNAS QUE GENEREN 

INGRESOS COMPLEMENTARIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES -

DE LA UNIDAD FAMILIAR; LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE ESTAS 

UNiDADES, FACILITAN O HACEN POSIBLE LA. PROLETARIZACIÓN PAR 

CIAL, "BARATA", ESTACIONAL Y 11 A DOMICILIO" DE ALGUNOS DE -

·sus MIEMBROS, EN ESTA SITUACIÓN, EL CARÁCTER FUNDAMENTAL ~ 

(28) REYES ÜSOR!O, ET. (>L,, EsTRUCTURA AGRAR!P. Y DES.ARROLLO AGR[COLA -
8l ~ICO 



DE LA ECONOMIA r.AMPESINA ES EL DE UNA FORMA DE PRODUCCIÓN 

DE AGRICULTORES SEMIPROLETAR!ZADOS, CARÁCTER QUE NO ELIMI

NA EL MERCANTIL SIMPLE, PERO QUE S 1 SE CONVIERTE EN LA Dl. 

MENSIÓN MÁS IMPORTANTE DE ESTAS UNIDADES, CUANDO SE ENTIEN 

DE EL PAPEL QUE CUMPLEN EN LA ECONOMIA GENERAL, EN ESTE -

SENTIDO, LAS UNIDADES CAMPESINAS RESULTAN FUNCIONALES AL -

DESARROLLO CAPITALISTA GENERAL, PUES ABARATAN LA FUERZA DE 

TRABAJO PARA LAS EXPLOTACIONES RURALES CAPITALISTAS (ESTO 

ES: PROPORCIONAN FUERZA DE TRABAJO QUE ACEPTA SALARIOS ME -

NORES A LOS INSTITUCIONALES, SE CONTllATA ÚNICAMENTE DURANTE 

LOS PERIODOS DE MAYOR REQUERIMIENTOS DE JOIJNALEROS AGRfco

LAS, LAS COSECHAS, Y SE TRASLADA A LAS REGJONES DONDE ESTAS 

DEMANDAS EXISTEN), LA CONSECUENTE REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS 

RURALES DÁ ORIGEN A PRECIOS DE COSTO MENORES PARA LA AGRI

CULTURA CAPITALISTA, LO QUE A SU VEZ POSIBILITA EL ABARATA 

MlENTO DE LOS BIENES-SALARIO Y DE LA REPRODUCCIÓN DE LA -

FUERZA DE TRABAJO PARA OTROS SECTORES DE PRODUCCIÓN CAPITA 

LISTA, 

LA DINÁMICA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y LA T.RANSFORMA -

·c1óN DE LA ECONOMIA CAMPESINA, SE CONSTATA EN LA CAMBIANTE 

ARTICULACIÓN DE FORMAS PRODUCTIVAS QUE ACOMPAÑA AL PROCESO 

DE DESARROLLO CAPITALISTA Y DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL QUE -

CONFORMA LAS CLASES EN EL CAMPO, LA ELUCIDACIÓN DE LA LÓ

GICA ECOÑÓMICA DE LAS UNIDADES CAMPESINAS Y LOS MECANISMOS 
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DE EXTRACCIÓN DE EXCEDENTE QUE OBRAN SOBRE ELLAS, SON DOS 

CUESTIONES FUNDAMENTALES QUE DETERM 1 NAN Y CARACTERIZAN ES

TAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS, CUANDO LA ECONOM{A CAMPESl 

NA SE ENCUENTRA INSERTA EN UNA FORMACIÓN SOCIAL DOMINADA -

POR EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, SU LÓGICA ECONÓMICA 

SE PERCIBE UNA VEZ QUE SU POSICIÓN INTERMEDIA COMO CLASE -

(ENTRE EL PROLETARIADO Y LA BURGUESfA RURAL) ES ~SPECIFI

CADA •. Los CAMPES 1 NOS EN CUANTO CLASE HETEROGÉNEA SE MAN¡ -

F 1 ESTAN EN UN RANGO CONTINUO DE CONDl~IONES DIFERENTES; DE~ 

DE EL ESTRATO MÁS ALTO COMPUESTO POR GRANJA.S (RANCHOS) FA

MILIARES QUE SE ASEMEJAN A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE -

LA BURGUESfA, HASTA LOS ESTRATOS MÁS BAJOS EN DONDE LOS -

CAMPESINOS SE ENCUENTRAN ALTAMENTE SEMIPROLETARIZADOS Y 

SUS CONDICIONES DE VIDA SON SIMILARES A LAS DEL PROLETARIA 

DO RURAL, 

EN EL LIMITE SUPERIOR DE ESTA TIPOLOGfA PUEDE ACEPTARSE 'QUE 

LA UNIDAD CAMPESINA LOGRA ALCANZAR NIVELES (TASAS) DE GANAN 

CIA SIMILARES A i..os PROMEDIO: EN LOS ESTRATOS MÁS BAJOS, -

LAS UNIDADES CAMPESINAS NO LOGRAN UNA GANANCIA, DE MANERA 

QUE EL INGRESO NETO OBTENIDO EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS -

'sóLO GENERA UN SALARIO PARA EL TRABAJO CAMPESINO, Q'UE EN -

LO GENERAL, ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES FA 

MILIARES, EN ESTAS ÚLTIMAS CONDICIONES LA ECONOMIA CAMPE

SINA NO TIENI; POSIBILIDADES DE ACUMULAR Y LOS ELEMENTOS --
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QUE OBRAN EN SU DETERIORO, DETERMINAN SU PROLETAR!ZAC!ÓN, 

Es . EN ESTE CONTEXTO QUE LA LÓG l CA ECONÓM! C/1 DE LOS CAMPE -

SINOS SE ESCLARECE, SI POR LO LIMITADO DE SUS RECURSOS Y 

LOS MECANISMOS DE EXTRACCIÓN DE. EXCEDENTES QUE OBRAN SO- · 

BRE ELLA, LA UN !DAD CAMPES 1 NA NO ALCANZA GANAtlC 1 AS, LA "M8. 

XIM!ZACIÓN DE BENEFICIOS" (PROPIA DE LA PRODUCCIÓN CAPITA

LISTA) NO PUEDE IDENTIFICARSE COMO EL OBJETIVO DE SU LÓGI

CA, ALTERNATIVAMENTE. LA BÚSQUEDA DE MAYORES N !VELES PARA 

SU "SALARIO !MPLfCITO" DETERMINA LA ORIENTACIÓN BÁSICA DE 

SU ESFUERZO, QUE ES LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES FA

MILIARES, 

PoR OTRO LADO, LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS A TRA -

v~s DE LOS CUALES OCURRE LA EXTRACCIÓN DE EXCEDENTES. PER

MITE CONTRASTAR LAS DIFERENTES RELACIONES DE PRODUCCIÓN EN 

QUE LOS CAMPESINOS SE DESENVUELVEN Y, POR TANTO, LOS DIFE

RENTES TIPOS DE UNIDADES Y TENDENCIAS EXISTENTES EN LA ECQ 

NOMIA CAMPESINA. Los PRINCIPALES MECANISMOS DE EXTRACCIÓN 

DE EXCEDENTES QUE SE DETECTAN EN LA ACTUALIDAD SON LOS sr

GU ! ENTES: 

l, CUANDO LA FUERZA DE TRABAJO SE VENDE EN EL MERCADO POR 

UN SALARIO, EL tRABAJO CAPTURADO POR EL CAPITALISTA DÁ 

LUGAR A UN PRODUCTO, CUYO VALOR RESULTA MAYOR QUE LOS 

COSTOS DE CAPITAL y FUERZA DE TRABAJO QUE r NTERV IN r E -

RON EN su PRODUCCIÓN. Tono TRABAJO PROLETARIO. ES.- -
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PUÉS, DE ESTA FORMA EXPLOTADO EN EL MERCADO, EL TRA

BAJO SEMIPROLETARIZADO CAMPESINO ES ADICIONALMENTE E)¡_ 

PLOTADO, PUES EL NIVEL DE SU SALARIO, PUEDE SER MENOR 

A LO NECESARIO PARA SU SUBSISTENCIA; EN LA MEDIDA QUE 

PARTE DE SUS NECESIDADES SON CUBIERTAS POR LA UNIDAD 

. CAMPES !NA, (29) 

2. TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DESFAVORABLES ENTRE EL.PRODUC

TO.VENDIDO Y EL COMPRADO, ESTA SITUACIÓN ES RESULTADO 

DE DIVERSOS FACTORES: DETERIORO DE PRECIOS RELATIVOS -

EN LOS MERCADOS INTERNACIONAL~S, LA COMPETENCIA EJERCl 

DA POR LA AGRICULTURA CAPITALISTA, EL PAPEL DE LOS IN

TERMEDIARIOS Y LAS POL!TICAS ECONÓMICAS PARA FAVORECER 

PRECIOS BAJOS DE LOS BIENES-SALARIO, (30) 

3, UN GRUPO DE MECANISMOS OPERAN COMO RENTAS PAGADAS A -

.QUI EN CONTROLA EL PROCESO PRODUCT 1 VO (FRECUENTEMENTE -

EL PROPICTARIO DE LA TIERRA): RENTA PAGADA EN EFECTIVO 

POR EL USO DE LA TI ERRA; RErHA EM ESPECIE, PRÁCT 1 CA SE_ 

GUIDA EN LOS SISTEMAS DE APARCER[A, SE PRESENTA CUANDO 

PARTE DEL PRODUCTO ES ENTREGADO COMO PAGO A LA UT I Ll ZA 

CIÓN DE LA TIERRA O MEDIOS DE PRODUCCIÓN; RENTA PAGADA 

(29) JOHNSTOrl, B.V, ET. AL, THE ROLE OF AGRICULTURE HI ECON<Y-llC DEVE 

LO¡?!.lEJa 

C30l IB!D 



CON TRABAJO, EN ESTE CASO PARTE DE LA FUERZA DE TRABA 

JO FAMILIAR SE ENTREGA AL PROPIETARIO DE LA TIERRA A 

GAMBIO DE OBTENER ACCESO A PEQUEÑOS PREDIOS MINIFUN· -

DISTAS (LOS PEONES ACASILLADOS, FORMA QUE SE GENERALl 

ZÓ EN LOS LATIFUNDIOS MEXICANOS, ES UN EJEMPLO DE ES

TA VERSIÓN PRE-CAPITALISTAS DE LAS RELACIONES DE PRO

DUCCIÓN EN EL CAMPO), (31) 

4. LAS PRÁCTICAS DE USURA A LAS CUALE~ QUEDAN SUJETOS -

LOS CAMPESINOS Y LAS EXTRACCIONES POR LA VIA FISCAL, 

SON TAMB 1 ÉN ME CAN 1 SMOS IMPORTANTES Y GENERAL! ZADOS -EN 

EL CAMPO MEXICANO, (32) 
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5; fINALMENT.E, Y NO POR ELLO MENOS IMPORTANTE QUE LOS AN • 

TERIORES, LA AGRICULTURA DE CONTRATO, PROPIA DE LOS MQ 

DELOS QUE CONTROLAN EL CAPITAL FINANCIERO EN EL CAMPO 

(COMO OCURRE CON LA AGRO 1 NDUSTR IA PROCESADORA DE ALI -

MENTOS Y OTRAS DE MATERIAS PRIMAS, EL SISTEMA TABACO -

ES UN EJEMPLO POR EXCELENCIA), OPERA EN CONDICIONES DE 

SUPEDITACIÓN PARA EL PRODUCTOR CAMPESINO, EN ESAS CON

DICIONES, ALGUNOS DE LOS MECANISMOS YA MENCIONADOS SE 

FACILITAN O AGUDIZAN ADICIONAU1ENTE, DADO QUE AL CAMPE. 

(31) l'REOBRAzHENSKY, E. LA NUEVA ECOl!Gl'lfA, 

(32) !BID 
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SINO LE INTERESA MINIMIZAR RIESGOS. ACEPTA CONVENIR EN 

BASE A PRECIOS ANTICIPADOS, QUE EVENTUALMENTE SE CON -

VIERTEN EN UN MECANISMO ADICIONAL DE EXTRACCIÓN DE SU 

EXCEDENTE, (33) 

A PART 1 R DE LOS MECllN 1 SMOS IDENT 1F1 CA DOS Y EN CONCORDANC 1 A 

CON LAS FORMAS PRODUCTIVAS DISCUTIDAS, ES POSIBLE UBICAR A 

LOS CAMPESINOS EN SISTEMAS DE RELACIONES DE PRODUCCIÓN DI

FERENTES, QUE TAMBIÉN SE CORRESPONDEN CON ARTICULACIONES -

DISTINTAS: DE AQU f QUE ESTA CARACTER I ZAC IÓr·;' DE LA ESTRUCT!J. 

RA AGRARIA MEXICANA, PERMITA PRECISAR LA POSICIÓN ESTRUCTIJ.. 

RAL DE LA ECOllOM f A CAMPES HJA, Y VER EL PROCESO DE TRANSFOB. 

MAC 1 ÓN AGRARIA ACTUAL Y DE FUTURO, 

DE LOS ELEMENTOS HASTA AHORA DISCUTIDOS ES POSIBLE IDENTI

FICAR LAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO CAPITALISTA ACTUAL, EN 

EL CAMPO MEXICANO: EN ESTE SENTIDO, ADOPTAMOS LA VISIÓN DE 

QUE LA VAR 1 AllLE FUNDAME!iT AL DE LA ESTRUCTURA AGRAR 1 A NO ES 

EL SISTEMA DE TENENCIA DE LA TIERRA, POR EL CONTRARIO, PO~ 

TULAMOS QUE LAS FORMAS CE rRor 1 EDAD SE ADAPTAN y SON EXPRE

S!Óíl DE LA BASE ECONÓMICA. E~ Mtxrco LA ELIMINACIÓN DE 

LAS FORMAS LATIFUNDISTAS CON LA REFORMA AGRARIA Y EL SURGl 

MIENTO Y DESARROLLO DE LOS EJIDOS Y DE LAS PEQUEÑAS PROPIE 

(33) !BID 



DAD ES, DEPOSITÓ EN EL EJ ! DO UNA DOBLE FUNCIÓN (ECOIJÓM I CA Y 

POLfTICA) EN EL DESARROLLO, (ON EL SISTEMA EJIOAL SE ESTI\_ 

BLECIÓ UN OBSTÁCULO FUNDAMENTAL AL DESARROLLO CAPITALISTA. 

PERO ELLO NO IMPLICÓ QUE ESTE SE NEGARA; EL RESTO DE LA -

AGRICULTURA SIGUIÓ ESE CAMINO Y EN EL EJ!DO TAMBI~N OCU-

RRIÓ SÓLO QUE EN FORMA LIMITADA, 

DE MANERA QUE LA DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA ACTUAL 

INVOLUCRA, TANTO LAS CAMBIANTES COIWIC!ONES DE ARTICULA -

CIÓN DE FORMAS PRODUCTIVAS, PARTICULARMENTE LAS QUE RESU~ 

TAN DE LA TRANSFORMAC l ÓN DE LA ECONO~ff A CAMPES l NA CON EL 

DESARROLLO CAPITALISTA. AS l COMO LAS PECULIARES OPCIONES, 

QUE POR EL CARÁCTER DE LA REFORMA AGRARIA Y El. EJIDO, SE -

PRESENTAN EN EL CASO MEXICANO, (UA TRO OPC ! ONES FUNDAMENTti_ 

LES MARCAN LAS TENDENC!AS DE ESTA TRANSFORMACIÓN: 

l) EN LOS ESTRATOS-CAMPESINOS MÁS BAJOS, LOS IMPACTOS PRQ_ 

VENIENTES DE LAS PRESIONES COMPET!TIVAS, EL CRECIMIEN

TO DEMOGRÁF!CO, LAS CATÁSTROFES PERfODICAS EN LA PRO -

DUCCiór: rnEDit1L y Lt\ ERQSIÓM V DCTER!CP.O ~E sus TIC 

R~,',S, MARCAN L1\S CONDICIONES QUE DETC~<iitWl GUE UN,\ -

FRACCIÓN DE LOS CAMPESINOS ABANDONEN SUS UNIDADES Y Eli 

GROSEN EL PROLETARIADO, 

2) EN LOS ESTRATOS MÁS AL TOS, EXISTEN UN !DADES CAMPESINAS 

QUE POR SUS POSIB!LIDADES ÓE RETENCIÓN E INVERSIÓN DE 

109 
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EXCEDENTES TRANS 1 TAN HACIA LA PRODUCCIÓN CAP !TAL! STA -

(SON PRODUCTORES MERCANTILES SIMPLES EN TRANSICIÓN), -

PESE A QUE EN LA ACTUALIDAD NO ALCANCEN NIVELES DE GA

NANCIA COMPARABLES A LOS DE ÉSTA Y QUE ADEMÁS BASAN 

FUNDAMENTALMENTE SU PROCESO PRODUCTIVO EN FUERZA DE -

TRABAJO FAMILIAR, 

3) EN LOS ESTRATOS IllTERMEDIOS DEL RANGO DE EXPRESIÓN DE 

LA ECONOMfA CAMPESINA, LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN 

Y EXTRACCIÓN DE EXCEDENTE QUE -OPERAN SOBRE ELLA, DETEB. 

MINAN SU CARÁCTER FUNCIONAL AL DESARROLLO CAPITALISTA

GENERAU ESTA POSICIÓN ESTRUCTURAL DE LOS CAMPESINOS ES 

DE SOJUZGAMI ENTO, COMO CLASE EXPLOTADA, PERO EL CARÁC

,TER FUNCIONAL DE LA PRODUCCIÓN NO CAPITALISTA EN LOS -

PAISES SUBDESARROLLADOS. DETERMINA SU PERMANENCIA, 

4) LA vf A CAMPES 1 NO-EJ ¡ DAL rn EL DESARROLLO DE LA AGR I CU6. 

TURA, EN LA PRESENTAC l ÓN DE LAS AllTER I ORES TENDENC l>\S 

DEL PROCESO DE TRANSFORMAC l ÓN CAMPES 1 NA QUE HEMOS PLA!i 

TEADO, SE VISUALIZA A LA UNIDAD CAMPESINA SIN TOMAR EN 

CUENTA LA POSIBILIDAD DE OTRAS INSTMKIAS DE ORGANIZA

CIÓN SOCIAL DEL CAMPESINADO, EL EJir·· NO SOLAMENTE -

CONSTITUYE UN SISTEMA PECULIAR DE TE: - ;c¡A DE LA TIE -

RRA ES, DE' HECHO, UNA FORMA MIXTA DE LA PRODUCCIÓN SO

CIAL, OBSTACULIZA EL PROCESO DE ACUMULACIÓN CAPITALIS

TA EN EL CAMPO, PERO NO LO 1 MP !DE; AL REST !TU l R LOS V{l 



LORES DE LAS COMUNIDADES AGRARIAS ORIGINALES, INVOLUCRA 

LOS DE COLECTIVIZACIÓN, EN UNA UNIDAD ECONÓMICA CUE AL 

MANTENER ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA (COMO PQ 

DRIA SER EL BASAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS EN FUERZA -

DE TRABAJO FAMILIAR DE LA UNIDAD EJIDO) SE CONSTITUYE 

EN UNA PIEZA CLAVE PARA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CAN 

PESINADO, LA VIA CAMPESINO-EJ!DAL ES LA OPCIÓN QUE -

PRETENDE HACER USO DE ESTAS POTENCIALIDADES DEL PROGRA 

MA AGRARIO DE LA REVOLUCIÓN ~iEXICANA, AL POSTULARLA NO 

SE DESCONOCE QUE EN LA REALIDAD ESTA OPCIÓN SE ENCUEN

TRA DEFORMADA: EL EMBATE DEL CAPITALISMO A TRAVÉS DE -

LA CONCENTRACIÓN LEGAL E ILEGAL DE LA TIERRA; EL INDI

VIDUALISMO PARCELARIO EJIDAL; EL CONTROL POLfTICO-ESTA 

TAL, QUE EN BÚSQUEDA DE LA FUNCIONAL!ZACIÓN DE LAS ES

TRUCTURAS DE PODER POPULAR EN EL CAMPO LIMITA Y REPRI

ME SUS ORGANIZACIONES; SON, ENTRE OTROS, LOS FACTORES 

MÁS IMPORTANTES QUE EXPLICAN LA SITUACIÓN ACTUAL DEL -

EJIDO, PERO PESEA LO GENERALIZADO DE ESTE TIPO DE EX

PRESIONES PARA EL EJIDO, EXISTEN TAMBIÉN CASOS EN QUE 

LA PRODUCCIÓN EJIDAL MANTIENE RASGOS DE SU ESENCIA Y -

CONSERVA SUS POTENCIALIDADES, 

ESTA OPCIÓN PUEDE PARECER OPUESTA AL CAPITALISMO ACTUAL EN 

mx1co, SIN EMBARGO, EXISTEN RAZONES PARA ARGUMENTAR SU 

VIABILIDAD: OBVIAMENTE UN ASPECTO DE RELEVANCIA ES SU VIA-

111 



BIL!DAD JUR!DICA Y SU SIG.NIFICACIÓN COMO FASE POSTERIOR DE 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA; ADICIONALMENTE, ESTA VfA FORTALECE 

LA FUNCIÓN POLITICA DEL EJIDO AMPLIANDO LA BASE POPULAR -

DEL ESTADO; FINALMENTE, EL EJIDO, COMO UNIDAD ECONÓMICA DE 

PRODUCCIÓN, TAMBIÉN HA DEMOSTRADO YA SUS POSIBILIDADES Y -

LOGROS EN T~RMINOS DEL CRECIMIENTO AGR!COLA ANT.ERIOR, 



CAPITULO VI, 
POLITICA AGRARIA. 
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. e A p I r u l o V I 

POllTICA AGRl\RIA 

l.A POLfTICA ECONÓMICA QUE HA SUSTENTADO EL DESARROLLO DE -

i.A AGRICULTURA MEXICANA ABARCA DOS VERTIENTES: LA POLfTICA 

.AGR!COLA Y LA AGRARIA, lo QUE SE IDENTIFICA COMO POLITICA 

AGRfCOLA COMPRENDE UN CONJUNTO DE MEDIDAS DE APOYO QUE GE

NERALMENTE SE HAN ORIENTADO A LA MAXIMIZ.ACIÓN DEL CRECl-

MIENTO DE LA PRODUCCIÓN; DE TAL FORMA QUE' EL DESARROLLO -

AGRf COLA POSTERIOR A LA REFORMA AGRARIA DEL PERIODO (ARDE

NISTA, SE CARACTERIZ.Ó POR LA CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS A 

TRAV~S DE ESTAS MEDIDAS (PRINCIPALMENTE EN LOS DISTRITOS -

DE RIEGó) Y FAVORECIÓ LA POLARIZACIÓN EN EL CAMPO, DE LOS 

BENEFICIOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN CRECIENTE, l..As DI -

MENSIONES CONCRETAS DE ESTAPOLITICA ABARCAN LO SIGUIENTE: 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA' INFRAESTRUCTURA FfSICA ?a 

RALA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA; FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE 

LAS 1 NSTI TUC IONES NACIONALES DE CRÉDITO, QUE CUMPLEN LA -

FUNCIÓN DE INTERMEDIACIÓN Y DE ORIENTACIÓN DE RECURSOS CRE. 

DITICIOS POR MEDIO DE TASAS PREFERENCIALES (SUBSIDIADAS -

EN OCASIONES) Y PROGRAMAS DE DESCUENTO (auE SE HAN CONVER

TIDO EN UN MECANISMO EFICAZ. PARA INCREt<iENTAR LA PARTICIPA-
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CIÓN DE LA BANCA EN ESTA ACTIVIDAD): UN CONJUNTO DE SERVI

CIOS PARALELOS COMO LA INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS, LA SANIDAD VEGETAL Y 

ANIMAL, LA ADMINISTRACIÓN DE CIERTOS RECURSOS (EL AGUA, 

PRINCIPALMENTE) Y EL SEGURO AGR(COLA, SON Tf\MBIÉN ELEMEN -

TOS DE ESTA POLlTICA; ASIMISMO SOBRESALE LA PRODUCCIÓN sua 

SIDIADA DE INSUMOS (FUNDAMENTAL EN FERTILIZANTES Y MINORl 

TARIA .EN SEMILLAS MEJORADAS Y ALIMENTOS BALANCEADOS), 

FINALMENTE, LA POLfTICA DE PRECIOS DE GARANTfA, SE DISTIN

GUE DE LAS OTRAS MEDIDAS PORGUE OBEDECE A UNA DOBLE RACIO

NALIDAD: POR EL LADO DEL CONSUMO (DE LOS PRODUCTOS BAJO -

CONTROL) SE PRETENDE COLABORAR AL ABARATAMIENTO DE LOS BIE. 

NES-SALARIO, POR EL LADO CORRESPOtmlENTE A LA RETRIBUCIÓN 

DE LOS PRODUCTORES, LOS PRECIOS DEBEN PERMITIR QUE LAS UNl 

DADES MENOS EFICIENTES SE MANTENGAN, LA VIGENCIA DE ESTA 

POLITICA TIENE IMPLICACIONES, EN GENERAL, TODAS ELLAS.CON

GRUENTES COM EL MODELO DE ACUMULACIÓN A ESCALA NAC IOl>AL, -

EN CUANTO AL PAPEL DESEMPEÑADO POR EL tSTADO, ÉSTE NO SE 

LIMITA A LA rurlCIÓN COMERCIALIZADORA, SINO QUE_ SE CO!IVIER

TE0 EN REGULADOR DE ESTOS MERCADOS, PARA LOGRARLO, SE HACE 

NECESARIO QUE PARTICIPE TANTO EN LAS TRANSACCIONES 
0
INTERIQ_ 

RES, COMO EN OPERACIONES EN LOS MERCADOS EXTERNOS CON EL -

FIN .DE FORMAR RESERVAS REGULADORAS QUE SUSTENTEN LAS DISPQ. 

SICIONES EN MATERIA DE PRECIOS, EN ESTAS DOS INSTANCIAS DE 



OPERACIÓN (EL ESTADO) GENERALMENTE ACTUA SUBSIDIANDO EL -

CONSUMO DE LA POBLACIÓN, ADICIONALMENTE, CUANDO LA OFERTA 

INTERNA HA SIDO EXCEDENTE Y AÚN ASÍ SE HAN MANTEN°1DO LOS -

NIVELES DE PRECIOS, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD DE LAS UNl 

DADES CON MENOR CAPACIDAD PARA TOLERAR VARIACIONES ADVER -

SAS, SE HAN CREADO CONDICIONES PARA QUE LAS UNIDADES DE -

PRODUCCIÓN MÁS EFICIENTES, GENEREN GANANCIAS EXTRAORDINA -

RIAS SOBRE EL CAPITAL TOTAL COMPROMETIDO; SIN EMBARGO, LA 

EXISTENCIA DE ESTOS MÁRGENES ADICIONALES DE GANANCIA, NO -

SIGNIFICA UN.PARTICULAR INCENTIVO.PARA LA AGRICULTURA CAPl 

TALISTA,(EN EL CASO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS BÁSICOS) -

PUES OTROS CULTIVOS MÁS INTENSIVOS Y DE MAYOR VALOR, LE -

OFRECEN SUPERIORES GANANCIAS ABSOLUTAS POR HECTÁREA. 

Tonos ESTOS ELEMENTOS DE LA POLI T 1 CA AGR l COLA' A LLIS C.UA -

LES PODRÍAMOS SUMAR ALGUNOS DE LA POLITICA FISCAL, HAN RE

PERCUTIDO Y REPERCUTEN PARA MODELAR EL DESARROLLO AGR l COLA 

MEXICANO; AS! SE HA PLANTEADO QUE EN LA RUTA SEGUIDA A PAR 

TIR DE 19qQ, DOMINÓ LA ORIENTACIÓN PRODUCTIVISTA, LO QUE -

FAVORECIÓ LA POLARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO Y LA. CONCENTRA -

CIÓN DF SUS BENEFICIOS, PARALEIAMENTF A QUE SE DEFORMABA -

LA OPCIÓN EJ IDAL PARA EL CAMPES l NAílO, S 1 N E'MBllRGO ,' RARA -

VEZ SE HA HJ;:CHO EXPLÍCITO QUE IJN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN -

LA DEFINICIÓN DEL CARÁCTER DE LAS RéPERCUSIONES DE ESTA PQ 

LITICA, ES LA OR.IFNTACIÓN DEL PROGRAMA Y ACCIÓN AGRARIA -

QUE SE HA EMPRENDIDO, ESTO, DEBEMOS SEÑALARLO CON ÉNl'ASIS, 
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EN UNA CUESTIÓN CRUC 1 AL DE ENTENDER, tL NO PONDERAR LA Mll 

NERA COMO SE HA DADO LA INTERRELACIÓN DE LAS ESFERAS DE lt!. 

FLUENCIA DE AMBAS POL!TICAS (LA AGR[COLA V LA AGRARIA) HA 

CONDUCIDO A INTERPRETACIONES PESIMISTAS SOBRE LA VIABILI -

DAD Y POTENCIALIDADES DEL EJIDO, UNA DE ESTAS INTERPRETA

CIONES IA ENCONTRAMOS EN LA SIGUIENTE TESIS: 

"LA BURGUES(A MEXICANA CREÓ, CON SU REFORMA AGRARIA, A 

OTRO ENEMIGO MÁS PELIGROSO AÚN {FL ANTERIOR A QUE SE -

HACE REFERENCIA ES EL LATIFUNDISTA), HERMANO DEI PRO -

PIETARIO MINIFllNDISTA: EL EJIDATARIO, PERO SE TRAfA -

DE UN ENE'MIGO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO; ·POL!

TICAMENTE EL EJIDATARIO HA SIDO UNO DE LOS SOSTENES -

QUE HAN PERMITIDO LEGITIMAR EL PODER DE LA BURGUES!A; 

NO OBSTANTE, HOY EN DfA EL PROPIO DESARROLLO CAPITALIS. 

TA EN LA AGR!CUITURA COMIFNZA A EROSIONAR ESTA LEGITI

MACIÓN, DE CllAU:>UIER FORMA, MU! NOS INTERESA EL PRO

BLEMA ECONÓMICO: l(óMO SE UBICA LA PROPIEDAD E.llDAL EN 

EL CONTEXTO DF LA PRODUCl:IÓN CAPITALISTA? Esro NOS -

PERM!TTRA COMPRENílER 1 AS PARiICULARIDADES DE LA VÍA 

11 FARMER" EN SU VERS IÓH MEX 1 CANA," 

'. '
11 EL REPARTO ne TIERRAS J;JlílALFS HA SIGNIFICADO -JU!:!. 

TO CON EL PROC:ESO PARALE'LO DE PROLIFERACIÓN DF. MINIFll!i 

nros PRIVADOS- EL DESARROLLO TIPO "FARMER" DEL CAPITA

LISMO EN LA AGRICUI TURA, PERO CON CARACTERlSTICAS CON-
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CRETAS QUE DAN UN CONTENIDO S 1 NGULAR A.L PROCFSO MEX 1 Cl\. 

NO. Su ASPECTO Tf PllA.Ml=NTF "F•RMFR" SE M!HERIALIZA EN 

LA CREAr.IÓN DF MILES DE PEQUFÑAS UNIDADES ílE PRODUCCIÓN 

CAMPESINA INDIVIDUAL: PERO ESTA FORMA DE PROPIEDAD PU

SO TRABAS A LAS POSIBILIDADES DE UNA NUEVA CONCENTRA -

CIÓN DE LA TIERRA, INOISPENSABLE PARA FL SllRGIMfENTO -

DE UNA AGRICUl.TURA MODERNA• EN EFECTO· AL PROHIBIR LA 

V~NTA Y EL ARRFNDAMIFNTO DE IA TIERRA EJIDAL, LA LEY -

AGRARIA COLOCABA AUTOMÁTICAMF.NTE A UNA PARTE CONSIOER~ 

BLE.DE LA l':UPFRFICIE PRODUrTIVA AL MARG'EN DE LA DINÁMl 

CA DEL MERCADO CAPITALISTA, l.A BURGUESfA DE HOY PAGA 

MUY CARO El RAOICALI SMO POPULISTA BURr;UÉS DF LA OÉCl\DA 

DE LOS TREINTA; CLARO ESTÁ QUF GANÓ ALGO INAPRECIABLE: 

LA FAMOSA ESTABILIOAD POLfTlCA DEL SISTEMA MEXICANO"•. 

(34) 

No ES NUESTRA INTENCIÓN RL CITAR ESTA TESIS DISCUTIR TODOS 

LOS PLANTEAMIENTOS QUE CONVERGEN EN ELLA, NOS LIMITAMOS A 

DOS CU~STIONES QUE CREEMOS PERMITIRÁN PROFUNDIZAR EL ARGU

MENTO QUE ESTAMOS PRESENTANDO: 1) LA CONCEPCIÓ~ QUE SE SO.S. 

TIENE SOBRE EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA Y LOS ORIGENES -

'DEL EJIDO, Y 2) EL SIGNIFICADO DEL EJIDO EN CUANTO ESENCiA 

(34) BAArnA ROGER, OPUS. CIT. 



·Y REALIDAD, RESPECTO AL PRIMER PUNTO, AÚN CUANDO NO DESCQ 

NOCEMOS LA MANERA COMO LA BURGUESfA LOGF:Ó DISTORSIONAR LOS 

OBJETIVOS DE LA LUCHA CAMPESINA, TAMPOCO PODEMOS ATRIBUIR 

A ELLA LA REFORMA AGRARIA Y EL EJIDO; ES EL ESTADO, EN - -

CUANTO QUE AGLUTINA INTERFSES Y ALIANZAS DE l.LASE COMPLE -

JAS, EL QUE EMPRENDE PROc;RAMÁTICAMEtHE (DURANTE EL CARDE -

NISMO) ESTE PROCESO, PERO SON LAS MASAS CAMPESINAS LAS QUE 

LO RECLAMAN Y SUSTENTAN, SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA ES.EN

CIA DFL EJIDO. YA HEMOS ARGUMENTADO CON ANT~RIORIDAD EN E.S. 

TE ENSAYO; SE~ALAMOS QUE NO DEBE RESTRINGIRSE A LA INSTAN

CIA FORMAL DE SISTEMA DE TENENCIA: FL E.JIDO NO ES SOLAMEN

TE UNA FORMA DE PROPIEDAD (LIMITADA), PUES LA PECULIARIDAD 

DE SU FORMA DETERMINA OTRAS DE SUS pARTICULARIDADES; LA -

RESTi TUC IÓN DEL ESP f RITU COLECTIVO Y SU CARÁCTER COMO UN 1 -

DAD ECONÓMICA, SON LAS PRINCIPALES DIMENSIONES IJUE DEFINl'N 

SUS POTENCIALlílADl'S, fN LA REALIDAD, EN fFEC.TO FL EJIDO -

ES UN REFLEJO DE CONTRAO!CC.IONES ENTRE CLASES Y SU EXPRE -

SIÓN GENERALIZADA ES EL USUFRUCTO INDIVIDUAL DE LAS PARCE

LAS (QUE CONTRADICE A SU INSPIRACIÓN ABSTRACTA), PERO AÚN 

EN ESTA VERSIÓN REAL (DEFORMADA) EL EJIDO 1m E·s LA SIMPLE 

SUMA DE UNIDADES CAMPESINAS INDEPE~mIENTES EIHRE s[: EL 

E.1 !DO ES, A(JN EN LA• PRÁCTICA. ONA 1NSTANC1 A DE ORGAN 1 ZA 

CIÓN SOCIAL V ECONÓMICA DFL CAMPFSINADO, E.SA INSTANCIA, -

POR LA VfA DE PRÁCTICAS COOPERATIVISTAS EN LA PRODUCCIÓN, 

D~ DECISIONES COMUNtS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

119 
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INCLUSO EN MANIFESTACIONES DE COLECTIVIZACIÓN EFECTIVA, CREA 

CONDIC!OHES PARTICULARES PARA FA".:!LITAR UNA VÍA DE DESARRQ. 

LLO PARA EL CAMPESINADO (LA VfA CAMPESINO-FJIDAL), 

VaLV!ENílO A 1 A DISCUSIÓN SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMlr.A PARA 

LA MRICULTURA, CUANDO SEÑALAMOS QUE LAS REPERCUSl9NES DE 

LA POLIT!CA AGRf COLA DEPENDEN EN BUENA PARTE DEL PROGRAMA 

Y ACCIÓN AGRARIA QUE SE EMPRENDA, PENSÁBAMOS QUE EL PAQUF

TE DE POLIT!CA QUE SE APLICÓ, DFSCONOCIÓ LAS POSIBILIDADES 

DE ESTA V!A, ALTERNATIVAMENTE. LA POLfTICA AGRARIA DEBE -

CONCEBIRSE RETOMANDO LOS OB.IETIVOS· DE LA RF.VOI UC!ÓN CAMPE

SINA, DEBE IMPLICAR EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD ECONÓ

MICA DEL E._llDO (DE SUS RASGOS COLECTIVOS). DEBE TAMBIÉN -

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA UNIDAD Y SU CAPAC! -

DAD PARA EXTRAPOLARSE A OTRAS INSTANCIAS DE ORGANIZACIÓN -

SUPER 1 ORES. ,DE MANERA QUE LA POL IT! CA AGRAR !A NO PUEDE CONS 

TREÑ 1 RSE AL REPARTO DE T 1 ERRAS, OTRO ELEMENTO FUNDAMENTAL 

DE ELLA. ES LA MANERA COMO SE SUSTENTAN LOS DESARROLLOS DE 

LA PROPIEDAD SOCIAL, (35) 

. S¡ EN CUANTO FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL EL EJ!OO ES VIA

BLE (COMO VfA DE DESARROLLO PARA EL CAMPESINADO), NO HABRÁ 

OTROS ASPECTOS QUE l A CUESTIONEN: COMO UNIDAD PRODUCTIVA: 

(35) Jll.11N, S. (.A ACl.MULAClc'itl A ESCl·LA MUNDIAL. 
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ALCANZA LAS ESCALAS QUE LA MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA 

DEMANDA, PART l CULARMENTF EN LO QUE SE REF l ERE AL CADA VEZ 

MÁS INTENSO PROCESO DE MECANIZACIÓN DEL CAMPO; EN° CUANTO A 

POSIBILIDADES DE RECEPCIÓN DE LOS APOYOS DEL ESTADO, SU C~ 

PACIDAD ES ELEVADA (36) SIENDO LA VARIANTE DE RELEVANCIA -

LA DE UNIDAD DE ASIGNACIÓN DE SERVICIOS. lMPLfCITA EN LA -

NOCIÓN DE SUJETO DE CRÉDITO; LA ESCALA, A SU VEZ. POSIBILI 

TA LA DIVERSIFICACIÓN Y ÉSTA SU ESTABILIDAD ECONÓMICA; FI

NALMENTE, COMO ENTE DE NEGOCIACIÓN EN'.LOS MERCADOS Y EN G.E. 

NERAL ANTE OTRAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CONSTITUYE -

UNA CÉLULA BÁSICA. 

EN ESTA PERSPECTIVA LA POLf TlCA AGRARIA NO PUEDF DISOCIAR

SE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CAMPESINADO Y DE LA CAPA

CITACIÓN QUE LA FAVOREZCA, AL REVISAR LA EXPERIENCIA DERl 

VADA DE LA APLICACIÓN DE LAS POLfTICAS AGRÍCOLAS Y AGRARIA. 

ES EVIDENTE QUE NO HA SIDO ESTA LA ACC l ÓN QUE SE HA DESARRQ. 

LLADOI INTERESÓ MAXIMIZAR CRECIMIENTO, Y ELLO SE RIGIÓ POR 

UN. DESARROLLO GENERAL MOTI VADO EN EL MODELO DE INDUSTR !ALI. 

ZACIÓN SllSTITUTIVA Y EN LA IMPORTANCIA DE UNA AGRICULTURA 

nE EXPORTACIÓN QUE GENERARA DIVISAS, PERO NO TODO ESTÁ Hf 

CHO. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Ar.RfCOLA NO ESTÁ TOTALMENTE 

DESVIRTUADA· PERMl\NECE U.N PUEBLO DE RA!CES RURALES QUF. VI

VE EN LA· ECONOMIA CAMPESINA Y EL EJIDO· EXISTE UNA OPCIÓN 

CRUCIAL PARA EL ESTADO: DESARROLLO SOCIAL EN EL CAMPO O SU. 
(36) EcKSTEHI, S., EL 11\RCO MACRDECOt:á·!ICO DEL PROELEl"A AGRARIO MEXI·· 

Qfil 
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PEDITACIÓN A LOS ESQUEMAS DE CONCENTRACIÓN CAPITALISTA, LA 
PRIMERA OPCIÓN ES CONGRUENTE CON UN MODELO NACIONAL. QUE -

BASADO EN LA IDENPENDENC 1 A ECONÓM 1CO-POLIT1 CA. QUE SE PRO

YECTA A PARTIR DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS, SE ORIENTE A 

INCORPORAR EN SUS BENEFICIOS A LAS MASAS POPULARES Y PROMUf 

VA UNA ESTRATEGIA ARTICULADORA EN LA QUE LA ESTRUCTURA PRQ 

DUCTIVA SE APROXIME A UNA CAPACIDAD DE CONSUMO QUE CADA -

VEZ REFLFJE LAS NECES IDADF.S SOCIALES, .EN LA ACTllALI DAD EL 

MOVERSE EN FSTA OPCIÓN ESTÁ AL ALCANCE, PERO EXIGE UNA DE

FINICIÓN Af>RARIA, 

lA POSIBILIDAD DE APLICAR UNA CONCEPCIÓN DE POLfTICA AGRA

RIA COMO LA QUE SE SU<'1RIÓ, REPRESENTA EL SUSTENTO DE UNA 

VfA CAMPESINO-EJIDAL EN F.L DFSARROLLO DE LA At.RICULTURA Mf 

XICANA; ESTA VIA SUI GENERIS PARA NUFSTRO PAIS PORQUE MÉXl 

CD VIVIÓ UN PROCESO_.DE REFORMA AGRARIA ORIGINADO Y SUSTEN

TADO EN EL MOVIMIFNTO CAMPESINO; CUYAS CONQUISTAS SOJI: BASE 

DEL MODELO POLITICO DFL ESTADO, A ESTA DFFINICIÓN Y DIRE~ 

CIÓN DE LA POLfTICA AGRARIA ES NECESA_RIO. SUBORDINAR LAS M.S 

DIDAS QUE CONFORMAN LA PDL[TICA AGRÍCOLA, SÓLO.DF LA FUSIÓN 

DE ESTOS DOS ELEMENTOS SURGIRÁ UN PROGRAMA DE DESARROLLO -

PARA EL CAMPO QUE PROMUEVA LA V IA CAMPES 1NO-E.J1 DAL COMO OE. 

CIÓN, 
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A .PARTIR DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA, QUE SUBSTITUYO AL VI];_ 

JO CÓDIGO AGRARI o, PODEMOS MEllC 1 OllAR LOS D 1 STI NTOS 1 NSTRUMEtl 

TOS LEGALES QUE SE REFIEREN A LA CUESTIÓN AGRARIA Y AL DESA

RROLLO REGIONAL EN 11t.x1co. y ES LO QUE PRETE~IDEMOS HACER PA

RA DEJAR CLARO EL MARCO JURlDICO EN QUE SE DESENVUELVE EL DJ;. 

SARROLLO RURAL QUE COMPRENDE LO AGROPECUARIO Y FORESTAL. EL

ESFUERZO SE CONCEllTRA EN UN LISTADO DE DICHOS INSTRUMENTOS -

LEGALES, Y ALGUNOS DE ELLOS POR LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN YA 

MERECEN SER ACTUALIZADOS PARA ENFRENTAR LO~ NUEVOS RETOS DE

LA MODERNIDAD DEL DESARROLLO CAPITALISTA NACIONAL. 

No OLVIDEMOS QUE LOS PROBLEMAS DEL CAMPO DESDE EL PUNTO DE -

VISTA JURfDICO SON ESTUDIADOS POR LO QUE LA ESCUELA ITAL!ANA 

LLAMA DERECHO AGRARIO Y LA ESCUELA FRANCESA DENOMINA DERECHO 

RURAL, QUE SUCINTAMENTE EXPRESADO ES UNA RAMA DEL DERECHO E~ 

PECIALMENTE REFERIDA A LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO -

AGROPECUARIOS, 

LA CUÉSTIÓN AGRARIA TIENE MUCHAS IMPLICACIONES; CONCEPTOS TA 

LES COMO EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA TIENEN UN ASPECTO ECOllÓMl

CO, UN ASPECTO SOCIAL, UN ASPECTO JUR[DICO, 

Lo SUBSTANCIAL.EN EL ENFOQUE 0.UE NOS INTERESA PESTACAR ES -

QUE CONSTITUYE UN CONJUNTO NORMATIVO QUE COl!PRENDE LA TENEl!

CIA DE LA TIERRA (BASICAMENTE) CONSIGNADO EN E.L ART!cU,LO 27-
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DE LA CotlSTITUCl6~ PoLfTICA DE LOS ESTADOS LltHDOS MEXICMIOS 

Y DE DONDE DESPRENDEMOS : PRIMERO, QUE EL DERECHO MEXICAtlO

GARANTIZA LA PROPIEDAD PRIVADA Y SEGUNDO, OUE A PARTIR DE -

LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EXISTEN UNA SERIE DE LEYES, -

COMO EL YA DEROGADO CÓDIGO AGRARIO DUE PROCURAN MANTENER EL 

EQUILIBRIO ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 

DENTRO DE LA LEGISLACIÓN DEL DESARROLLO RURAL APARECEN TEC

NICISMOS TALES COMO : ARRENDAMIENTOS, APARCERIAS RURALES, -

TIERRAS NACIONALES, COLONIZACIÓN, DEFENSA FORESTAL, POLfTl

CA SANÚARIA ANIMAL, COOPERATIVAS, CR~DITO Y SEGURO AGRA-

RIOS, CAZA, AGUAS NACIONALES, BOSQUES, ETC. TODOS ESTOS TEC 

NICISMOS REPRODUCTORES DE UNA POLfTICA Y DE UNA ORIE~TACIÓN 

SOCIALMENTE DETERMINADA Y DETERMINABLE, 

NUESTRO LEGÚLADO DE 1 NSTRUMENTOS LEGALES A PARTIR DEL AR-

TfcULO 27 CONSTITUCIONAL, DE FEBRERO DE 1917, HABREMOS DE -

PRESENTARLO EN ORDEN CRONOLÓGICO Y SEGÚN SU IMPORTANCIA, DE 

LEYES A REGLAMEllTOS, 

llE ESTA MANERA APARECEN CERCA DE 25 LEYES FEDERALES Y 51 PE 
GLAMENTOS SOBRE LA fUEZTHiN AGRARIA Y EL DESARROLLO REGIO-

NAL EN M~XICO, 

LEY SOBRE CAMARAS AGRfCOLAS. 

n:o.F. 27 DE AGosTo DE 1932. 



LEY DE ASOCIACIONES GANADERAS. 

D.0,f, 12 DE MAYO DE 1936. 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, 

D.O.F. 15 DE FEBRERO DE 193!!. 
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LEY DE NACIONALIZACIÓN DE BIENES, REGLAMENTARIA DE. LA FRACCió!l 

11 DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIÓNAL, 

D,0,f, 31 DE DICIEMBRE DE 1940, 

LEY VITIV!NfCOLA. 

D,0.f, 25 DE MARZO DE 1943. 

LEY DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Y AGUA. 

D,Q,f, 6 DE JULIO DE 1946. 

LEY DE TERRENOS BALDfOS NP.C!ONALES Y DEMAS!As. 

D.0,f, 7 DE FEBRERO DE 1951. 

LEY Que SANCIONA Los ACUERDOS euE CREARON LAS (;oM!SlO!IES DF.I:: 

.PAPALOAPAN Y DEL TEPALCATEPEC. 

P,Q,f, 27 DE DICIEMBRE DE 1951, 

LEY FEDERAL DE CAZA, 

p;o,f, 5 DE ENERO DE 1962. 
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LEY QUE c'REA EL Fo1mo DE GARAtlT!A y FOMENTO PARA LA AGRICU!,,, 

TURA, GANADERfA Y AVICULTURA. 

P,0,F. ~l DE DICIEMBRE DE 1954, 

LEY QUE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DEL CAF~. 

D.O.F. 31 DE DiciEMBRE DE 1958. 

LEY FoRÉSTAL. 

D,Q,F,· 16 DE ENERO DE 1960, 

LEY SOBRE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS, 

D.0.F, 14 DE ABRIL DE 1961. 

LEY QUE INCORPORA AL RIOGll1EN DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO -

A.LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZOCAR Y A SUS TRABAJADORES. 

n;o.F. 7 DE DICIEMBRE DE 1963, 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

n:o.F. 23 DE MARZO DE 1971. 

LéY FEDERAL DE REFROMA AGRARIA. 

D,Q,F, 16 DE ABRIL DE 1971. 

LEY FEDERAL DE AGUAS, 

D,0,F,11 DE ~NERq DE 1972, 



LEY SOBRE ELABORACIÓN y VENTA DE CAFI:'. TOSTADO; 

D,Q,F, 25 DE MAYO DE 1972 .. 
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LEY DE SANIDAD FITOPECUARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

D.0.F. 13 DE DICIEMBRE DE 1974. 

LEY QUE CREA LA UN 1 VERS !DAD AUTÓNOMA C!IAP I NGO, 

D.O.F, 10 DE DICIEMBRE DE 1974. 

LEY GENERAL DE CR~DITO RURAL. 

D,Q,f, 5 DE ABRIL DE 1976, 

LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL. 

D,Q,f, 27 DE MAYO DE 1976. 

LEY DEL SEGURO AGROPECUARIO Y DE VIDA CAMPESINA, 

D,Q,f, 29 DE DICIEMBRE DE 1980, 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS, 

D,Q,f, ~p DE DICIEMBRE DE 1980. 

LEY DE fOMEN.TO AGROPECUARIO. 

D,Q,f, 2 DE ENERO DE 19!!1, 
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AHORA PRESENTAREMOE LOS REGLf\fiENTOS DE LA CUESTIÓN AGRARIA Y 

EL DES1\RROLLO r.EGIONAL DE l·~Éxrco, s IN OLVIDARMOS EL AMPLIO -

ESPECTRO OUE COMPRENDE : 

REGLAMENTO DE Lf, l'OL!CIA SANITARIA DE LOS ANIMALES, A OUE SE 

SUJETARAN LOS FUt!C!ONAR!OS llEL CUERPO CONSULAR MEXICANO, EN

EL EXTRANJERO, 

D,0.F. 11 DE ABRIL DE 1929. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE /'\SOC!ACIDNES AGRfCOLAS, 

D,0,F. 13 PE ABRIL DE 1934. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS DE PROPIEDAD ~!AC!ONAL. 

D.O;F. 21 DE ABRIL DE 1936. 

REGLAMENTO PARA PROFILAXIS DE LA BRUCELOS!S, 

D.O.F. 14 DE MAYO DE 1942. 

REGLAMENTO DE PARQUES NACIONALES E INTERNACIONALES. 

D.0.F. 20 DE MAYO DE 1942. 

REGLAMENTO A QUE SE SUJETARA LA D!VlS!ÓN EJIDAL, 

D.0.F, 9 DE NOVIEMBRE DE 1942. 



REGLAMENTO DE LA POL.ICfA FEDERAL llJDRÁULIC(1, 

D,Q,f, 21 DE MARZO DE 1947, 

REGLAMENTO DE ! MFECTAB 1 LI DAD AGR fCOLA Y GANADERf .. 

n:o.F; 9 DE OCTUBRE DE 1948. 

REGLAMENTO DE LOS ARTÍCULOS 2,3,4,8,.11,13,.14 y 16 A 20 .DE LA LEY. 

SOBRE ATR
0

IEUC.IONES AL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA EcorlÓMICA -

D,0,f, 10 DE ENERO DE 1951, 

REGLN1ENTO DE LAS ZONAS DE URBANIZACIÓN DE LOS EJIDOS, 

0,Q,f, 25 DE MARZO DE 1954, 

REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE COMPENSACIÓN -

POR LA AFECTACIÓN DE PEQUEÑAS PROPIEDADES; 

0,0.F, 24 DE JUNIO DE 1954. 
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REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTf A Y FOMENTO PARA 

LA AGRICULTURA,GANADER!A Y AVICULTURA, 

D,Q,F, 6 DE MAYO DE 1955, 

REGLAMENTO GENERAL PAR~ LA CAMPAÑA EN CONTRA DEL GUSANO ROSP.DO

DEL ALGODONERO, 

n .. o.F. 15 DE JUNIO DE 1957°, 
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REGLAMENTO DE LEY DE FECl!A 29 DE DICIEMBRE DF l'.J5S, EN MATERl!l. 

DE AGUAS DEL SIJDSUELO. 

D.0.F. 27 DE FEDRERO DE 1958. 

REGL/\MEl!TO DE Lf, '-~Y D[ ~.soc ¡ /\C l ÓNES GA!i,,DER,\S. 

0,Q,f, 14 DE OCTUBRE DE 1958. 

REGLAMENTO DEL !NSHTIJTO MEXICANO DEL CAF~. 

D,0,F. l~ DE JUNIO DE DE 1959. 

REGLAMENTO PARA EL APROVECHAMI EfffO DE U1S AGUAS DEL SUESUELO -

EN LA ZONA DE VEDA DE LA CIUDAD DE RAMOS i\RJZPE_, COAH., ESTA!JLJ;_ 

CIDA POR DECRETO PRESIDENCIAL DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1951 Y -

PUBLICADO EN EL "DIARIO ÜFIC!Al'. DE LA FEDERACIÓN DEL 8 DE OCTUERf 

DEL MI S'MO AÑO, 

D,Q,F, 4 DE ABRIL DE 1960. 

REGLAMENTO PARA EL SEGURO Soc 1 AL ÜBLI GATORI o DE LOS TRABAJADO P. E§_ 

DEL CAMPO, 

D,Q,F. 18 DE AGOSTO DE 1960. 

REGLAllENTO DE LA LEY FORESTAL. 

D.0.F. 23 DE ENERO DE 1961. 

REGLAMENTO DE Ü COMI S l ÓN DE LA ~1ALI NCHE, 

D.0,F, 14 DE SEPTIEMBRE DE 1961. 
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REGLAMENTO ?ARA EL SERVICIO DE SNHDAD lr1TERNACIONAL EN LOG -

AEROPUERTOS DEL PJ\fS EM MATERIA fITOPECUft.RJA, 

D.0.F, 18 DE AERIL DE 1962. 

REGLAMENTO PARA U\ EXPLOT1\C l óN DI: /\GUAS SUBTERRÁNEAS EN LA ZONl 

VED!1DA DE LA COSTA DE fiEPF,OS Il.LO,SONORA. 

D.0,f, 14 DE MARZO DE 1963, 

REGLMIENTO DE LA LEY DEL SEGURO AGR!COLA INTEGRAL Y GANADEPO, 

D.0.f, 5 DE SEPTIEMBRE DE l9E3, 

REGLAMENTO DEL DISTRITO DE RIEGO DEL Rfo COLORADO, 

D,Q,f, 23 DE JULIO DE 1964, 

REGLAMEÚTO PARA LA EXPLOTAC I Ótl DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA ZONÁ 

VEDADA DEL DISTRITO DE RIEGO MOMERO 66 SANTO DOMINGO, EN EL TERRl 

TORIO DE BAJA CALI FORN 1 A, 

D.0.F, 19 DE MARZO DE 1965, 

REGLAMENTO DE OPERACION DEL DISTRITO DE RIEGO NÚMERO 51, Et: LA -

COSTA DE HERMOSILLO SONORA, 

D,0,F. 5 DE NOVIEMBRE DE 1966, 

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 110MERO 66, UNl 

DA SAllTO DOMINGO ESTADO DE BAJA CALIFOP.NIA. 

D,0.F •. 24 DE JUNIO DE 1967, 
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REGLAMEllTO PAP.A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACl6N -

ATM6SFERICA OP.IGINADI\ POR U\ EMISIÓN DE HUMOS Y POLVOS, 

D.0.f, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1971, 

REGLAMENTO CLIE EST!JlLECE LAS DISPOSICIOllES A CUE SE SUJETARÉ> El,. 

FUNCIONAMIENTO DE VIVEROS O CENTROS DE MULTIPLICACIÓll Y/O PRO -

PAGAC!Óli DE LAS PLANTAS ARBÓREAS,APBUSTIYAS Y HERBÁCEAS, PRODU€

TORAS DE FRUTAS; DE OR!ll\TO, PRODUCTORAS DE FLORES Y HORT[COLAS,

EN LA REPÚDL! Cf; r~EXI CANA, 

D.0.f, 8 DE FEBRERO DE 1972. 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. 

D,0.F. 6 DE MAYO DE 1972. 

REGLAMEllTO PARA LA PREVENSIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMlllACIÓN DE -

AGUAS, 

D.O.F. 29 DE MAkzo DE 1973. 

REGLAMENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INAFECTABILIDAQ. 

AGROPECUARIA. 

D.0.F ?.! DE SEPTIEMBRE DE 1973. 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL y Uso DE HERBICIDAS. 

D.0,f. 17 DE DICIEMBRE DE 1973-

REGLAMENTO PARA LA JUllTA DE CONCIL!ACIOI! Y ARBhR~.JE Y ':CONTRO

VERSIAS AZUCARERAS, 

D,Q,f, 28 DE OCTUBRE DE 1975, 
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REGLAMEN ro REL/'.T ! VO fil 11;cuMPl.H'.l EllTO DE Lf1 CEL! G/1C 1 ¡'¡¡; DE Enf't 

D.0.F. 23 DE OCTUBRE DE 1975, 

REGLAMENTO QUE ESTA~LECE LAS CARACT~R!:TICAS Y LA CALIDAD: DE-

D.O.F. 28 DE OCTUBRE DE 1975. 

REGLl\MEN.TO DEL llRT! Cf.11. O 124 DE Lf1 LEY FEDERAL DE ~.GUAS. 

~n.o.F. 3 DE DICIEMBRE DE 1975. 

REGLN1EllTO PARA L/\ PREVENSIÓti Y COl;THOL DE lt1 CotlTAMirlAC!ÓM -

AMBIENTAL ORJG!Mf1Dll POR LA EMISIOtJ DE RUIDOS, 

D.0.F. 2 DE ENERO DE 1976. 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL SANITAP.10 DE LA LECHE, 

D.0.F.24 DE SEPTIEMBRE DF. 1976, 

REGLN1ENTO PARA EL CONTROL SANITARIO DEL PULQUE, 

D,0,F. 4 DE OCTUBRE DE 1976. 

REGLAMENTO DE LA LEY GErlERAL DE PBBLAC i ÓN, 

D,0.F. 17 DE NOVIEMBRE DE 197E. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSO§_ 

HJDRÁULÚ:os. 

D,Q;f, 12 DE AGOSTO DE 1977. 



134 

REGU·MENTO pf,Rf1 LA 1NTEC1r,c1 Óll y EL FUNC iüt!AM l Etnc DE LOS Co-

MIT~S DE P!tOt'.OC l Ót: Ecct:6MI CA DE LA COMI s l Ótl CoORDl 111\DO.~I\ DEL-

PROGRAMA Nl\CIOHl\L DE DESARROLLO DE Ll\S FRAMJAS FRONTERIZAS Y 

ZONAS l.! llRES, 

D.0.F.13 DE ENERO DE !9??. 

REGLAMEl:To PARf, Li' DETEHl'.I Nf,C l Óll DE (OEF! e 1 EtlTES DE: P.GOSTA!JEf'.ü. 

D,0.F. 30 DE AGOSTO DE 1978. 

REGLAMEtlTO PéRi\ EL COllTROL. DE PRODUCTOS oulMICO f-Af;l·\;,CEC!TlCOS,-

BlLÓGICOS.1ALlt-lEUT!ClOSJEC~U!POS Y SEPVlCIOS PARA AIHMALCS. 

D.Q,f, 12 DE EtlEHO DE 1979. 

REGLAMEl<TO PARA CAMPArlAS DE SNHDAD l\NIMAI_, 

D,Q,f,15 DE MAYO DE 1979. 

REGLAMENTO DE Lr. LEY DE SANIDAD FITOPECUAR!f\ DE LOS ESTADOS -

· UNIDOS MEXICAtlOS EN Mf1TERIA DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES Y SUS

PRODUCTOS. 

D,O.F l.l DE JULIO "DE 1979. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN [NTERSECRETARlflL DE LA l!lDUSTR!A 

FARM,.,dUT!CA 

.D.O.f, 23 DE AGOSTO DE 1979. 
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REGL.AMEtlTO DF. L.:. LEY DE SANIDAD FITOPECU/\Rl/\ DE LOS Esrr.nos -· 

UNIDOS l1EX!C1\ilOS. 

D.O.F. lS DE ENERO DE 1980. 

HEGLAl':f:NTO DE u LEY DE rOl·:rnTO /\<'.í:OPEClJf,R l (l' 

ll.0.F. 23 DF NOVIEMCi',E DE 1981, 



CONCLUSIONES. 



1.- lt1 CUESTIÓN AGFARI1; DENTRO DE LO QUE ES EL DESARROLLO RE

G!ON/1l, r1HE !JE CONTEMPLAR DOS D!MENCIONES 1) EL COI/TEXTO 

INTERNACIQ)/1\L y, 2) EL DESARROLLO NACIONAL, 

E7 

2.- TOMANDO EN CUENTA El CONTEXTO INTERNACIONAL HAllRfA QUE -

DESTACAR LA EX I STENC Ir. DE DOS TI POS DE PROBLEMAS PGRAR I OS 

AL INTERIOR DEL SISTEllA Cf,PITALI5TA MUNDIAL, HAY PA!SES -

DESARROLLADOS y PAISES co~o El NUESTRO IMEX!Co), EN VfAS 

DE DESAllROLLO' Eti EL c;,so DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA -

FOfU:STAL, NO ES LO ~~! SMO LA PRODUCC !6t: NORTE-AMERJ CAl!A 0 
EUROPEA, QUE LA PRODUCC.IÓN DE r:txrco O DE LA At·ltRICA LATL 

NI\, 

3, - DENTRO DEL DESARROLLO AGRARIO-PECUARIO-FORESTAL DE M~XICQ, 

DEBEMOS DE ENTENDER LAS ll~:ITAClOtlES OUE NOS IMPONE EL -

CONTEXTO INTERNACIONAL A LA PílOf;UCCI ÓN f'AC I ON/\L, 

4,- LA FORMA INICIAL DE DESARROLLO CAPITALISTA EN EL CAMPO r~i:;_ 

XI CANO SE ASEffTU(i° PORQUE LAS T l ERRAS QUE FUERON MITES DEL 

CLERO rn EL SIGLO XIX.. PASARON A rwws DE PROPIETARIOS PRl 

VADOS LAT! FUND 1 STAS GUE AC~.PARAHON LAS T 1 ERRAS COMUNALES -

y CONVIRT! EF.ON A LOS CAMPES l tms EN PEONES DE LAS GRANDES -

HACIENDAS HASTA LA REVOLUCIÓN DE 1910 .. 

!), - DESPU~S DE 1910 Y HftSTA 1920 SURGE EL PROGRAMA AGRARIO DE 

LA REVOLUCIÓN Y SU D!RIGEl/TE [M!LIM/O ZAPATA. 

Es EL PLAN DE llYALA POR su COflTEN!DO esENCIALMENTE AGRA

RIO EL ELEMENTO POLITICO VERTEBRAL DE LA REVOLUCIÓN CAMPJ;. 

S!NA NACIONAL. 
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. CON LA IMPLANTACIÓN DE UNA tlUEVA COtlSTITUCIÓN SE CREÓ UN -

DIFERENTE ORDEN JuR!DICO EN EL rt\!s, rn EL CAt\PO COllCRETA 

MENTE EL A.RT!CULO 27 CONST!TUC!Ot~AL REGULA EL REPARTO DE 

TIERRAS (EJIDO-COMO un~ PEcuc:i;. PRQP!EDA!l) y DESAP/\RICiór: 

DEL LATIFUNDIO, 

PLANTEANDO TAMF·ltN LOS PRirlCIPIOS PAPA u, NACIONAL!ZACIÓN 

DE LAS INDUSTRIAS ESTRACTIVAS y BASICAS nuE LLEVO A LA -

PRÁCTICA LOS PRESICEMTES LAZARO CÁRDEllAS Y lóPEZ 11f:fEQS, 

6,- PARA 
0

19~0 SE EMPEZARON A NOTAR LOS RESULTADOS DE LA REFO!l. 

MA AGRARIA Hf,STA 1960 QUE ~OliSISTiEP.ON EÁSICAMEtlTE Cti U, -

LA DISTRIEUCIÓM EFECTIVA DE LA. TIERRA Y Et! LA ORGANIZf..--

CI ÓN DE UN 1flC1p1 ENTE APOYO cr:ED I TI c 1 o y ORGAN 1 Z1\C i OMAL -

AL CAMPO, 

7,- LA ESTRUCTURA AGRARIA DEL VitXICO CONTEMPORÁrlEO SE PUEDE -

CARACTERIZAR, POR LA COEXISTENCIA DE UN AMPLIO SECTOR DE

ECONOM!A NO CAPITALISTA (CAMPESINA) JUNTO A UN SECTOR CP.

PITALISTA, 

EL ORDEN JUR!DICO NACIONAL AGRARIO TIENDE A REPRODUCIR E§. 

TOS NIVELES DE DESARROLLO Y ESTAS COMTR.AíllCCIONES, LO PO

DEMOS OBSERVAR EN LA DISP/>.P.IDAV CRONOLÓGICA DEL ORDEll LE

GAL. As! PODEMOS CONSTATAR QUE HAY INSTRUMEIHOS LEGALES -

ANTIGUOS Y MODERNOS, 

8,- PARA TEflER UllA IDEA APROXIMADf, DEL DESARROLLO ~.GRARIO CA

PITALISTA NACIONAL, SE RECUIEP.E PARTIR DE LA PPEMIS/>., rE 

ENTENDER QUE EL DESARROLLO MEXICAMO ES HETEROG~NEO, MtXI

CO NO ES 1 GUAL, Efl EL MUNDO DE HOY, EN EL ·NORTE Y EN EL -
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sur¡, POR ESTA RAZÓN DECID[ [STUDIAR TRES LATITUDES GEÓGRÁ

FICAS-POLITJ CAS-ECONÓMICAS-AGRl\RIAS DEL PA!S: SINALOA, EL 

BAJIO Y LI\ S!EP.RA. I::E PUEBLA, PRETENDO VISUALIZAR EL DESA-

RROLLO CAMPES rno EN TRES PORC l OllES DEL DESARROLLO ECONÓM ¡ -
co Y JUR!DICO NACIOl/~L. 

9.- EL CRECIMIENTO ECOl<ÓMICO ItWUSTRll\L SE VER[A FAVORECIDO DE 

OCURR 1 R UNA RED 1 STP.IBUC IÓN DE INGRESOS C::UE CONCEllTARÁ LOS 

ESTRATOS MEDIOS Y MEDIOS ALTOS, PERO PODRfA RESULTAR ARllI

TRARIO, 

10,- LA /\GRICUl.TURA AVANZADA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO AMPLIA

RIA LA OFERTA DE ALIMENTOS POR LO MENOS IGUAL f1L 11/CREMEN

TO QUE EL CONSUMO DE ~STOS SUFRE EN EL PROCESO DE ENRIQUE

CIMl ENTO DE UNA SOCIEDAD; M1PLIARfA SUS EXPORTAC!OllES GEN_I;_ 

RANDO DIVISAS QUE FINANCIARff,N LAS IMPORTACIONES G'UE RE--

QUIERE LA 11/DUSTRIAL!ZACIÓll; l'.FASTECERfA FUERZA DE TP./l.BAJO 

Y CAPITAL A OTROS SECTORES EN EXPANSIÓN Y SALDRIA A F.LOTE 

DE ESTé PERIODO CRITICO QUE EL CAMPO VIEf'E ARRASTRANDO A -

PARTIR DE 1970. 

11.- LA CRISIS DE PRODUCCIÓN.·SE DA EN EL SUBSECTOR AGRfCOLA --

PRINCIPAL.MENTE EN PRODUCTOS BÁSICOS .(ARROZ, FRIJOL, MAIZ Y 

TRlllO) INCREMEtlTArlDOSE LOS CULTIVOS ORIENTADOS HACIA LA GA 
NADERIA. 

12.- EN M~XICO; PA!S PERIF~R!CO COEXISTEN RASGOS DE PRODUCCIÓN 

PRECAPITALISTA Y CAPITAL!STA, AS[ EXISTEN COMO CONJUNTO DE 

FORMAS DE PRODUCCIÓN DISTltlTAS, ENLAZADAS ENTRE SI Y CON -

OTROS FACTORES DE LA ECONOMfA, 
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13,.:. CUANDO LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓfl' SOfl L!MJT;\DO,., LA FUERZ/\ 

DE TRABAJO FAMILIAR P.ESULTA EXCEDENTE, TEllIEnDo QUE RECU 

RI R A ACTIVIDADES EXTEF:NAS Pf·RI\ OETEllER INGRESOS COMPLE

MENTARIOS y A DOMICILIO, CONTRATÁNCClSE El/ LOS PEP.fODOS -

DE MAYOR REQUERllll Erno DE JORNALEROS. 

14,- EN LOS ESTRATOS M,\s BAJOS l'.AYOR!Tl\RIOS, 110 OBTIENEN Gt.-

NANCIA Y ADEMÁS ES INSUFICIEtiTE PARA CUER!R LAS llECESID~ 

DES FAMILIARES, ASf, LA ECONOMll\ CAMPESINA A ESTE NIVEL 

NO T.IEflE POSIBILIDADES DE ACUMULAR Y SE VAN DETERIORANDC\ 

15,.- EL SISTEMA EJIDAL MARCA Uf~ OP.STÁCULO AL DESARROLLO CAP!':' 

TALISTA, EN EL ESTR/\TO MÁS BAJO CAMPESINO SE AllAtlDOtlA LA 

TIERRA Y SE INGRESA AL PROLETARIADO; EH LOS ESTRATOS MfiS 

ALTOS CON POSIBILIDADES DE RETEIKlÓM E IMVEP.SIÓI/ DEL EX

CEDENTE VAN A LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA; LOS ESTRATOS It 

TERMEDI OS SOll FUNC 1 Of/ALES AL DESARROLLO CAP !TAL! STA COl10 

CLASE EXPLOTADA, PERO PERMMlECE LA VÍA CAMPESINO-EJIDf.L 

ES LA BASE DEL PROGRAMA AGRARIO DE LA RE\'OLUCIÓll MEXICA

NA, PERO ESTA DEFORMADA E!l LA REALIDAD MO FUNCIOllA, PEP.0 

SE SOSTIENE EN UNA BUSQUEDA DE FUl/CIONALIDAD BAE~.DOS EN 

ALGUNOS CASOS EN QUE SE COflSERVA ESTE SISTEMA POTEflCIAL 

Y POR SER ADECUADO INSTRUMENTO PDLfTICO. 

16,- EL DESARROLLO DE LA GRJCULTURA MEXJCAllA ABARCA DOS VER-

TIENTES: LA PóL!TICA AGR!COLA Y LA AGRARIA; LA AGR!COLA 

CONTIENE MEDIDAS DE APOYO ORIENTADAS A LA MAXIMIZACIÓN -

DEL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, A TRAVEZ DE MEJOR ltl-

FRAESThUCTURA F!SICA PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, Fj_ 

NANCIAMIENTO A TRAVEZ DE INSTITUCIONES r:Aclot<ALES DE cRJ;. 

DITO CUYA FUNCIÓfl DE INTEl\MEDIACIÓN y ORiEtm.c16N DE RE-



CURSOS CREDITICIOS CON TASAS PREFEREMCIALES Y PROGRAMAS -

DE DESCUENTO; SERVICIOS COMO lNVESTIGACIÓtl Y ASISTENCIA -

Tl'.CNICA, COMERC!ALIZAC!ÓN DE PRODUCTOS, Sf,NIDAD VEGETAL Y 

ANIMAL, AllMlNISTRA.ClÓN DE RECURSOS corlo EL AGUti y El: SE\.h!, 

RO AGR!COLl1 Y PF:ODUCC!ÓM SUBSIDIADA DE INSUMOS, COMO FER

TILIZANTES, SEM!LU.S MEJORADAS, ALIMENTOS BALAtlCEADOS Y -

LA POL!TICA DE PRECIOS DE GAPANT!A. 

ESTA FIGURA ~S Mf,RAV!LLOSA CUAtlDO ES ESCRITA, SIN EMBAFGO 

EN LA POL!TICA ES ABSURDA DEBIDO A LA CORRUPCIÓN Y AL tlU

LO 1 NTERt:S DE LAS-·AUTOR !DADES POR Vl G 1 LAR SU FUNCIOllAM! Eli 

TO PARA ATACAR Y C:ONTROLAR VICIOS Y.ERRORES QUE SURGEN EN 

LA MARCHA, 

LA POL!T!CA AGRARIA, CREA lNSTP.UMEtiTOS LEGALES D!ST!rnos, 

ALGUNOS DE LOS CUALES MERECEN SER ACTUALIZADOS PARA EN--

FRENTAR LOS NUEVOS RETOS DE LA MODERNIDAD DEL DESARROLLO 

CAPITALISTA NACIONAL; O SEA QUE CONSTITUYE UN CONJUNTO -

NORMATIVO QUE EAS!CP.MENTE COMPP.Etit;E LA TEMEtlCIA DE LA TI,!;, 

RRA CONS 1 Gt1ADA EN EL ART! CULO 27 COMST ITUC 1 ONAL AS! SABE

MOS QUE EL DERECHO MEX!CAtiO GARAtlTIZll LA PROPJ EDAD PRIVA

DA Y QUE EXISTEN UNA SER! E DE LEYES QUE PPOCURAN MAMTEr:ER 

EL E<WILJBR!O ENTRE LOS FACTORES DE LA POBLACIÓN AGROPE-

CUARJA, Y CUE EHGLOBAN DIVERSAS FIGURAS JUR!DICAS COMO; -

ARRENDAMIENTOS, COOPERATIVAS, CR~D!TO Y SEGURO AGRARIO, -

ETC, 

PERO TAMB 1 ~N ENCONTRAMOS UNA ES CADA FUNC 1 ONALI DAD Etl LA -

REALIDAD, YA QUE BÁS!CAMEtiTE SE HA TOMADO cor'.O IN.STRUMEtl

TO DE MANEJO Y CONTROL POLfTICO, LA PRUEBA MÁS DRAMÁTICA 

SON LAS CONSTANTES "llNAC:!OtlES" QUE CONSTITUYEN UNA REf,Ll 

DAD LACERANTE, OUE LIMITE GRANDEMENTE 'LAS ltlVERSIONES, LA 

PRODUCC l Ótl, LAS GARAtlT! AS DE PROP 1 EDAD Y EL DESP.RROLLO GJ;. 

NERAL DEL PA[S, 
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17,-, RESUMIENDO LO ANTERIOR ES CLARO QUE MIENTRAS EL CAMPO 3E 

UTILICE COl10 INSTRUMENTO POLfTI CO AL SERVICIO DE lllTEF!ES 

PERSOllAL Y "SEXENALES" NO HABR1\ MÁS QUE UN ESTANCAM! F.tlTO 
SINO QUE ES UN RETROCESO NAC!OtlAL r.UE ORIG!MA "l:N ESE SE~ 

TOR DEL PUEBLO CLASE MEDIA y ALTA UflA DESCONFIANZA y ur"I 
CONDUCTA TEtlDIENTE A EUADlR OCLIGACIONES CON EL rA!s, CQ. 
MO ES EL PAGO DE IMPUESTOS Y CP.EACIÓ!·'. DE MEJORES SISTE-
MAS DE ORGANIZACIÓN HACIA L1\ CLf,Sl'. MJA, PROLET!l.RIADA O 

TRABAJADORA DEL PA!S, AL MISMO TIEMPO QUE Efl ESTA ÜLTJMA 

SE DESARROLLA FUERTEMENTE LA llJEA DE CUE POR TRABAJAR EN 
UN CLIMA TAN DESVENTAJOSO Y ESPERAR QUE EL GOBI ERrlO LE -

DE TODO. 

18, - LA SO.LUCIÓN QUE ME ATREVO A PLANTEAR, ENTRA EN EL TERRE~ 

NO UTOr1cc, tSTA SERÍA EL tlO UTILIZAR AL CAMPO EN CONDI

CIONES POLfTICAS Y D!::DICARSE ÚNICAMENTE LA CONSTITUC!Ót/, 
LAS LEYES, LA PROP!EDAD;BUSCANDO INSTRUMEtlTOS POLfTICOS 
QUE NO LESIONEN AL PAfS, 
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