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Leorfco de la Cr!Lica de la [conom!a Polltica. -- -··-------~-- ------- -· -···----------------------

La economla agraria y el de•ílrrollo •grlcoJa ha sido examinado-

nor un exLP.nso gr11po dr1 estudiosos r¡ue, en l(1 mayor Pi1rle de \as oca 

cíon~s han producido 1lftOl'f.,1r:lnn0s y ro11Lrihur:iones sobre el estado -

;ir.Lttal r¡ttP guanla Ase ~mbi to. 

'ii11 pret.ond1>r insistir con •lr¡nno de ellos, nuestro punto de --

vi<;la sohn:- f~Sf.~ iis11r1ln 0:; como c;ique: Consider.1mos tl la Critica de -

I• Ecnnomf,1 Pol!lic,1 como cr!Lic• global dr. la sociedad que lo mlsmo 

se esfuerza por d•r cuenlas sobre la form• en que se disputan los --

ho1n/Jres la Lierra que, nstucllílr las contratendencias de las que se -

Yíll011 ~~lf'S paríl 1nnno(10lizar ~I ílg1tíl, asl como <le tratar que }os a--

•.1rnq11!micn:; snn merc.rnr.la del capilal que determinaron el organismo-

l1u:11a110 y depredan la lirrra; esta tendencia noclva de los agroqulml

co~ la han sufrido plantas como el algodón, Ja uva, y las legumbres, 

nnt~ndose fuerlem~ntc eslo en las zonas llorte y Noroeste del pals,-

lo ~ne corr0hnra sur eslabón del sistema de producción de mercanc!a

a9rlr.ola, en el qne la 0r.onom!a estadunidense sigue siendo !a primer 

nar..i6n agrlcol,1 riel mundo. 

La er.onomla agraria y el desarrollo agrlcola no puede compren-

derse sin partir del an~lisis económico mundial. Veremos que este -

problema ha alcanzado esa escala de relaciones. Por ejemplo, el co-

merclo mundial de produclos agrlcolas es una de las expresiones m~s

altas de cómo el Intercambio de mercanclas se da a través de una mo-



derna cridr~n.i dir;trihut.ivll, 1lt.P11clíendo a tareiJS y servicios dP. la ~e~ 

nomla an su conjunto. Este intercambio moderno ha tirado barreras -

ír·nntrrizas y y.1 dirige los limbilos agrlcolas tle muchos paises po--

bres a una división inLernacinnal del trabajo; esta novedad tiene su 

base de susLentaci6n en aqunl los paises desarrolados que, otrora fue 

ron maynri tariílmenl<~ importadores de al imPnlos agrfcolas, ahora, en

es to~ momentos, tienen l11 capacitL1d econ6mir:~1 de producir un basto -

número de bi•nes de ose sector. 

El proceso de mundial izaciún de las relaciones oconómicas esta

determinando las conrlicionrs d• hida de la población en cualquier 

pílrlí! del munctn: el mnrlo de vida que se cst:1 l lr~vílndo conslclta Ja 

nrundial i nci(rn de 1,1 producción y el consumo, de las ramas y .1clivi

d.ides Pcnn6micr1s. di~ los scclor1~s y el lr11bajo como t.al. 

Adr,m:is do Lnd0 rqo, pouemos atenci<in en la tendencia conlrad!~ 

lori.1 que esl.l prosenLando la vida agr!cola en México; seguirnos de -

r:r>rc.1 Ja rerrodt1ccil1n social de la poblacifin rural, su cada vez m~s

a~lldo proceso de miseria on que vive en los rubros de alimentación,

condiciones de trabajo, vivienda y vestido. En cambio la reproduc--

cinn del capital, el nLrn aspecto de la contradicción, continua su -

Ll'nr.l~nr.ia ascendl•nte que es el de ampl lar su dominio sobre produc-

tos b~sicos forrajes y oliginosas. Grandes empresas corno los hort!co 

las enclavadas en el Estado de Sonora se encuentran al frente de es

ta reproclucci6n del capital en la agricultura, su comportamiento eco 

n6mico tiene mucho que ver con )¡¡ ocupacl6n de bosques, pastizales.

tierras de labor, terrenos para vivienda y curreteras. 

En fin, nuestra tarea es recuperar y ex¡¡mfnar la econom!a agra-
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ri,1 y 01 dr,sarrnl lo agrlcola de México respetando la exposición de -

la r.rlt ica de líl Econnml.1 Poi lticn:el uso del MHodo tic la .Crtlica-

de líl Econornla PollLlca constituye el objeto esencial del presente -

tralla.lo. 

El hombre es •1 nctor principal de su historia, lo mismo lo po

demos ver reproduci611dosc econó1ntca y socialme11te e11 Sll comunidad, -

r¡ur. d0sf!rrol lar fo1·mac; de conp~r11cl6n 1) inl.ercamllio de riqueza, in-

clu:.o haciendo poi ltica como forma de Identidad concreta. El hombre

del c<1rnpo es productor de su realidad concretil: la produce económica 

y poi tlif"ilitn'n!.e, cnn 'lU p1·;1xis rsl.(1 0n r.1 origen d0 las rucrzas pro

d11<:.liva'l prncrcHlivas co1itO de J,1s r~locíones sociales Lle proclucci6n. 

El Lr•bajddor d~I campo puedo ser considerado como una parte sustan

llvi1 011 01 r:o11j1inLn de la er.011orrittl mexicana. 

U intin<!rario problemHico ~11e nos hemos trazado tiene el si-

guii:nt.e onl~n: 

a) El objetivo f1111damental y global del presente trabajo es --

actual izar el estudio de la economla .1grarla y el desarrollo agrlco

la de México, sobre todo, el periodo de 198~ a 1990, situando el dis 

curso polltico en el marco de la lucha de clases en el campo. 

b) Precisamente atendiendo a esta Oltima Idea, pensamos al cam

pesino y al asalnriado del campo como una fuerza pollllca central -

que con su pensamiento y acción directas, esta en posibilidades de -

concebir y transformar la realidad Imperante en el pals. 

c) La lucha polltica campesina es otro de los problemas en que

incursionamos, pues sigue ocupando un lugar principal en la historia 
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y nconomfíl •gr•ri• del pa!s; al hacer este esfuerzo, de hecho nos a

drnlr•mos a la discusión que se suscitó en los anos sesenta, aunque

aslo úllimn no rs nuestro nhjcLlvo. 

El pr0srnL1: 1 r,1b,1jo s~ 1 imi t.i a esludlar el desar·rol lo agrílrio-

,1fJrfcol :i y la~ ínrmt1c; fll!P cf~ amho~ se cli?rivan cenLranúo su aten--

cil)n º" J.1 rconnm[,1 y la poi [I ic.i que en el nermean. Adelantemos que 

no usr1111oc; el r:onct:int.o d1~ ngroprru.ilrio rlllrq110 n110stro trílhajo no re-

fJPja ~$'1 h,1..:t,1 y rica rlct1~r111ir1aci(rn. o SQtl que 110 IHu:emos roferen-

c f .1 ,] 1 ,3 11 r: l. Í V j d •1 d q ·111tlde/'11 y <; i 1 \' f C O) il. 

2. !"'~-º~-l~l_'.c_i _a ___ d~ ___ la_ap()r:_~c.!.6.~ _<!_e__I a_C_rl_t_i~_il__~}..il..~~~<l_ 

Po.~ r L i_c:!_; _~_i.s_c1•2.lQn x_t:..º.~-~!.:.!_huc l 6n~.-p~6rn i ca_ esenc i..Q.!_ 

~·~-~ !: t~ t_~_g_!. r:.~-- ~!~-~--e ~~p_0 ___ m_!;!:.. ~_('._ ~ ~. ~. 

l.• Crflic.1 de 1• Economfa Polflica es portadora de los lnt:ere-

ses y necesidades de la cl•se obrera. Su principal objetivo es orlen 

t;¡r teóri~a y pr~cticnrnenle su emancipación a partir del Jugar que -

ocupa en el modo de producción capitalista. Esta teorización critica 

y poiitica hace una distinción radical de la génesis, estructura y -

función de los trabajadores del campo, las condiciones bajo las cua

l e~ se reproducen y sobre Lodo las tareas pol!ticas que est~n en po

sihili1l.1d,,s de reflexionar criticamente en el sistema de trabajo asa 

Inri.ido, lurllnr pnr 0J0var la calidad de la vida. 

r11 <)~;t;¡ poJf,rnlca hay un lugar para Armando Dertra. Estudioso fe 

cu11do y especial izado de los problemas agrarios del pals, sintetiza

dor de toda una teorfa critica que apunta a restituir y recuperar la 

pr~ctfca polllfca del campesino mexicano; por aílos ha seguido de cer 
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ra PI rompnrt..1wi .. 11to "COll(1111fu1 y pnlfllco dí'! 1~o;l.P s11.J1~Ln dr 1,1 hlst.o 

rifl iHJr,1ria. UncJ de sus idens fllerLP.s Pst~ en delarminur al c11mpesi

nnd~ como unidnd de producci6n que se reproduce en el seno de In mo

d~rni zr1ci611 capit~1lisL.1, ec;t.a rrprnd11cclfH1 v.1 desde lucl11:1r por la -

lfí?rr.1 y r-xi~¡lr i11s11111os i11dispen:.11hlcs, lliisl11 extender aquel la iden

de que los precios de gnrnntln son precios polllicos, precios que h! 

c'en ins11flcie11Le l.i r•prorlncción d!' los trahujudorcs del campo, en -

Cílmhio. si r~prorlucQ.11 íl qr1111 PSc.illrl •l los cmprcsnrios ,1grfcolclS que

Lirnen lus rlnndas de In prnducci6n distribución y consumo de los -

productos agrlcolns. Postulnr ns! ni campeslnndo es coincidir en el

tnrreno pr~ctico con el rlcsenvolvimiento que 6ste ha tenido a lo lar 

no de la historin. Por lo que el cnmpeslno es una verdad que se ex--

t 1 n11dr! r•produce en ttnnas y prnderas; surcos y plantnclones, jor-

nnda y esperanzas. 

r11 nl.rl) 01 den dP hechos el modo de producr.i6n capilnl lsta resu!_ 

ta de In producción de mercanc!íls en condiciones de propiedad priva

da; ,i/1or;¡ bien, la producci(>n capitalista de mercanc!as agr!colas -

esenci;¡frnenLP ;:011 pr0rfuccl611 soclíll dependiente de los Intereses pr.!_ 

vndn~. r~l.o •1ui~re dP<:ir" que sntisface tas necesidades de beneftcio-

110 le" prnpieLarios privíldos de los medios de producción. 

l0dn esto descansn sobre que, ei proceso social del trabajo ne

cesari amenle aparece cómo relación de valor, pasando y confirmandose 

·como relílciones de explotación, de cambio; la propia dlvisi6n de la

producc16n social en trabajo y plustrabajo, relílciones que a su vez· 

portan ei caracter de relaciones de valor y plusvalor. 

Como tendencia muy general, en el agro-mexicano, se producen me 
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dios de vide sólo si dejnn dividendos íli propiRtario priVíldo, Desde-

1980 ha h111Jido c.1mhio<> s11sl.a111.lvo5 011 P.f s~ctnr íllJrfcola, rcpr.rcu-- .. 

tiendo esto en Ja producción pecu.11·i11 ,11 i111P.nta1·ia. En su lugar, e?~ 

los cambios hnn J11mcnlado la prorlucción de forrajes y eienginosas, -

Psi.o l1a sid11 1·an sev¡;ro, qu0 ahora ~si.os se importan- por mi les de l.9_ 

nela<J,1<;, lils r11::!011P.s: J,1 r0nrod11rci6n oloh;il del cilpilillismo prescl~1. 

d0 de ciertas l.if'ITíl5 y produclo.s, J,15 prP.scicndü porque el mr.rcado

rnunrJ!.11 de los ,,¡ irnentos diric¡idos por Es lados llnidos de llort.eJml!ri

Cíl v la Co1nur1iclacl E~c1116mica E11ror>aa l11s lie11en en mucl1a cuanlfa; ad~ 

rn,\5 Or'<Janismos inl.crnacinn.1les como 01 flanco Mundial manejan poi ILi

c.1m·2nl.e los dineros, obl ig.rn a los golJienros de los paises prestata

rios cpie apl iqunn proc¡r.1mas aqr!colas y al !mentarlos íl tlll alto costo 

econ6mic0 y social, 

El campo de h.1Lalla quü es el capitalismo mexicano nunca ha si

do LesLigo de un verdadPro movimiento revolucionario dirigido por la 

clase ohre.ra y Lenlendo como aliado a los pobres dr>I campo. F.xacta-

menle, la p.1rte que denominamos; "Polltica y reformismo P.n el campo

Gustavo Gordi !lo, divinizador del Estado", decimos que las alianzas

de clase hao sido comandadas por los capitalistas del sector 1, y -

r¡uü en pol!lica IJ,1y 1rn frenl.r comOn en el que participan tanto los -

capitalistas dP. éste sector, como los capltalist.1s del sector 11 y -

11 pnqueíla burguesla. A estos se Incorpora un singular grupo de teó

ricos y pollticos que coinciden con la forma de conducir del Estado

mexfc,rno la modernización del pa!s. Este grupo perverso tiene la ta

rP.a de extender las bases Ideológicas del proyecto modernizador en -

las filas del campesinado. 
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ne otro lado, encontramos aconomla y polllica en la reproduc--

r:cir111 snr.it1l del li'lmpr!:iin·Hlo, ill -;;lt:11arln de esta tnilllP.ril, lo ex¡lllc! 

mos como una fuerza productiva procreJtiva que en la historia de la

cu0sti!J11 aqrari.1 ha tonido 1111 desenvolvimiento vital. Algo mas, ver~ 

n10~ íll n1nvi1ni0r11.o c.1m1>o~ina como 1111 tlnslacame11!.o poltlico (¡uc tiene-

1.1 r.1parjd,1d qrst i v,1 y dP pi .1nl.0ami0.nlo ul nhal dr. rC'!PSLruclurar el -

oj i•Jo y tle11111cardl. izarlo, de p,Jso, repl !cando a a~uel la tendencia es

l•Li sta de teOricns e ide61ogos. Que esta en posibilidades de hacer-

1111.i 111·npur•sta pr~pi.1 de morlernizaci6n riel campo, donde sus capacida

des y nec0sirlades exlr1en el aceleramiento del rep.1rto de tierras --

ociosas y d•l lalifundio, fortalecimiento del ejido en varia de sus-

1 lneas, dirección coordinada de las empresas que ventan apoyando al

Cíl111po y, re0st.rucl11raci6n de lils mismas. 

A lo largo del Lrabajo, "Jemos la economla y la polltica como -

dos form.1s crlt.icas rlP f11ndarnentar la problemHica de la vida campe

«in.1 y 1.1 propia sit.11.1ci6n d~ crisis que se vive en ese ~mbito ru--

ral. Son dos formas criticas que redondamenle se pueden traducir co

mo acción, crAnciOn y sinletizacl6n de Ideas. 

S(•n l.res, cnplt.11Ios en los que damos cuenta sobre las tenden--

cins DI Limas de la economln agraria y el desarrollo agrlcola, esto -

como sigot:: 

1.- La mundlalizacion de la agricultura mexicana est~ dificul-

tando la producción de granos estratégicos y de alimentos para la p~ 

blacl6n; el capital imperial y las empresas agroalimentarlas son --

quienes se encuentran al frente de la división social del trabajo •

agrlcol a mexlcnao, por lo que deciden los cambios, tiempos y movt---
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mientas de inversi6n de capital sobre los cultivos de alta comercia

lización y exportaci6n. 

2.- llesde la critica de la Economla l'ol ftica presentamos las t~ 

sis central•• que nos permiten enconLrar en México, un campesino re

belde. Sus condiciones materiales y su Jugar en la producción social 

son exp11er,t1Js Pn PI capitulo 11. Su reheltlla se pot.enci,1 al politl-

z.ir su coocir_~nciil, la luchil s~ exlicnde al incorporarse m,~s 9rupos -

de campesinos. 

3.- Al1or.1 en el c.1pfl11!0 111, lo que ofrecemos es una exposl--

tif>11 crll.ica sobre 1.1 rrnblem!illca riel campo. La hegemonta del capi

t.1! sobre los eJidntarios, comuneros y rlem~s productores del campo -

se objetiva realmente dominando la esfera de la producción y el con

•;11m·i de esos s11jetor,. S•.•c¡uiinos diciendo que ha triunfado la tend••n-

cia privatizante, que los capital is tas agrupados en el sector que -

producen los modios de producción son quienes mis ligados estln al -

capitíll indust1·ial a niv~I glollal. 



Cl\P ITULO 1 

ESTRUCTURI\ l\GRl\Rll\ Y OESl\RROLLO l\GRICOLI\ Eíl MEXICO. 

El presente cílp!t11lo tiene como ohjelt•10 exílmlnílr el estado ac-

luu1 el.; 1.1 ílgric:11ltt1ra mex\c,11rn poniendo atención sobre su lnserci6n 

en ta 1111ev.i división !11t.r•rnacio1~al del trabajo, .1s! tambi6n, dirigir 

alf)11110-; ~l(·rn~nlns r:rtticos snh1·0 1.1 crisis que existo en este sector, 

q11e dicho scíl !\C' p.1,0, si~11e sie1Hlo de primer orden esludial"\,1. Re-

dondear, por ejemplo. sus estudios sobre cereales, agroindustrtas y

poi ! lica ni im~ntarin. 

La concepción global que la critica de la Economla Polltlca fu! 

damenta f>nra el examen de In soc icd,HI actual vale tílmbién para el ~m 

hilo rural. Por eso es que el objeto de ta critica de líl Economla Po 

llllcíl es el de dt!sr.ubrir la ley esencial que regula el desarrollo -

de In sociedad burgues.i que, quiere decir, criticar el movimiento 

conlradiclorio que escenif lr.an el capital y el trabajo agrlcola. 

Su objetivo central, a lo largo del trabajo lo estaremos retvl.!1. 

dicando, es el de contribuir al estudio de la economla mexicana, de

sus niveles y esferíls, de, sus premisas y resultados, de su desarro-

\ 10 presenlq y sus tendencias, motrandose como unn teorla actual. Ta 

les ~011 los 1 ineamlentos y el marco teórico principal ,Que nos servl

ra de clave para dar cumplimiento a este primer capitulo. 

1.1. México en la nueva dlvlsl6n Internacional del trabajo. 

Lo que .destacamos en éste primer apartado, es el lugar que ocu-
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Píl el snclor agr!colíl mexicano nn la repartición de tareas económicas 

que, como se sabe, pnrlicipa con una determinada cantidad de medios

de vidn en el mercado del intercambio que llevan a cabo las naciones. 

Acerquémonos un poco: por ejemplo, el ma!z ha venido siendo des 

plazacl1> rara su uso forríljero 1101· el sorgo, ente tocio en paf ses como 

ArgenLina, Colombia, Hóxico y Venezuela. Oesde hace 25 aílos, el area 

cultivada con sorgo en AmQrlca Latina creció 2.5 veces. El arroz y -

el trigo son los granos que han desplazado en mayor medida el culti

vo de ·llimenlos Lradlcionalos: arroz en Colombia, Perú y Venezuela y 

t. r i r¡o en ílr ;¡ s 11 . 

El marc.1do descenso en la producción del malz de 1961 a 1985, -

ha tenido su contraparte en la elevación de importaciones. América -

l.alinn h.1 incrementado sus compras a una lasa anual de 11.7 por ele!!_ 

lo; pc1r cierlo, su participar.Ión P.n el total de las importaciones de 

grano~ se elevaron de 7 por ciento en el lapso de 1961 a 44 por cien 

Lo en el periodo de 1981 a 1985. 

De su Indn, Mlxlco, su "milagro agrlcola" (1940-1965), le perm! 

lió nlcanzar la autosuficiencia alimentarla en los aílos sesenta, tan 

lo que tuvo un crecimiento anual de 5.7 por ciento. Todo esto se al

canzó por la combinación de varios factores: la reforma agraria pos! 

bl11t6 J los pequenos productores tener acceso a la tierra; proyec-

tos de Irrigación para incrementar el cultivo de alimentos y la ln-

troducci6n de variedades de semillas de alto rendimiento, en especial 

de trigo, ligado a un mayor uso de fertilizantes, tractores y otros

Insumos. 

De suyo, en estos Oltimos 15 anos, hemos sido testigos de un de 
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>arrnl lo <11npl iarlo del capi Lal, desarrollo que por supuüsto es contr!!_ 

dictorio: J,1 rnprocl11ccifrn del c.1pltal a nivel pl.rnetario tiene su -

pres~ncia lnmerliat.1 en el despegue vertiginoso de la tecnolog!a. El

nroceso de tral>ajo, como cora7.6n ele toda esta reproducción ampl lada

cl0l capital, h,1 p,1sado a ser traslocad'o por csla noved.HI tecnológica. 

Se ohscrva su pre>cncla en la industria clbern~tica de punta y en la 

de los al irnonlos 1 en nl espacio y en el m~tJio ambiento. 

11.iy pa!scs Ql/C producen frutas y legumbres, que rroducen m,1te-

r!as primas, paises que producen manufacturas (Intermedias, acabadas 

o sofi>Licadas), es decir, que coexisten bajo una división técnica -

del trabajo. La división l~cnlca que prlctlcan Jos paises del mundo

consiste en tomar en cuenla la repartición de Lareas técnicas entre

los diferentes agentes del proceso de trabajo Internacional, micn--

tras la división social mundial serl ya no entre tareas técnicas, s! 

no la posible división que de di entre los trabajadores por razones-

espcc!f icamente sociales. 

Quiere decir, que el capital mundialmente existente camina su-

bordinando las diferentes formas de producción de fuerza de trabajo 

que en otro momento histórico-concreto no puso bajo su 'jlda. En ese 

camino Lrastoca In identidad humana de los pueblos que organizan su

virla rn lorno ,, la ri~rra, sus relaciones culturales y comunitarias. 

Esa global lzación de rP.laciones al lenta a un sin fl~ de paises para

que se apliquen en la producción de medios de vida, tanto como lo In 

diquan las necesidades del mercado mundial de los alimentos. En Oltl 

ma Instancia, la producción de esos paises perlf~rlcos queda subordl 

nada a los rnonopoi los de las trasnaclonales. 
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Pnr P!itl, 111 in:.0rcl(J11 d~ lcl cl!Jrlc11llur11 mnxlcílllll en líl or.onnmfil 

rnundi-11 1 y.1 quit~re d<•r.lr <1ue $11~ f1111clo11C?s sn vcri'in supe<lilarlils íl 111 

p1oducci6n, reproducción y progreso de las necesidades del mercado -

n11111d i a 1 • 

El c;iso n1<1s sohres.1liente ele este fenómeno de industrialización 

perif~rica In ofrecen los paises asilticos de la Cuenca del Pacifico, 

donde acontece una extraordinaria combinación de intercnmbio económ! 

co, entre los llamados cuatro tigres que son: Taiwln, Singapur, llong 

t:ong y Corea riel Sur. Un intercambio muy actual se pr~ctica con Ias

mel.rópol is tradicion.1les, comenzando con Japón. Lo novedoso de este

intercamhio que la periferia practica es la Interacción y multiplic! 

ci6n de la maquila, tenemos el caso riel Caribe, pero sobre Lodo, de

lo ecunom!;i mPxlcnna. I.a expansión y el crecimiento de la industria

rnaqui ladora en el nwndo es el resul lado de la reorganización del pr!?_ 

ceso de prorlucclón basado en la división tncnica del trabajo a esca

la mundiíll, principalmente, en !o lndustrua manufacturera. 

Entendemos como nueva división internacional del trabajo a aquél 

conjunto de actividades económico mundiales en el que participan in

numerables paises, ya exportando materias primas o sofisticadas, ya

produclendo bienes de consumo, u otros de mayor especial!zacl6n y -

eficacia, as! tamblftn uli! Izando Ja ciencia y tecnolog!a desarrolla

da hast~ el momento, como es el caso de !a economla norteamericana y 

la Comunidad Económica Europea. Esto quiere decir que el desarrollo

de las fuerzas productivas ha arribado a un progreso tal que, hay un 

d!a, tienen !a capacidad de proponer y dirigir la formación de blo-

ques económicos de poder. 

La nueva división Internacional del trabajo viene del avance --
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ler.nológico, comC?rcl.11 C! industrial, uvancD q1w cuda VC?Z C!S rn~s tupi_ 

don nivel mun1llíll, siendo redondeíldo por el capital de Estados Uni-

dos y por el de la Comunidad Económica Europea, esto en productos a

l ime.nt.ar 1 os. 

Pues bien, el capital estadunidcnse domina el mercado cerealero 

mundial; por su parle, la Comunidad Económica Europea tiene una .lm-

portancln decisiva en mercados ~orno el de las bebidas, carnes l~c--

teos, azúcar y otrns bienes trnnsformados. El grado de especializa-

ci(J11, y In distribución de tnreas entre estos dos grandes producto--

r<'S de .1iiment.ns se confirma al exportar sus productos. l\s! tenemos-

que Estados Unidos predomina en el mercado japonés, en el contlnénte 

asi~llco y en buena parte. de América Latina, mientras que las expor

taciones europeas se destinan al Medio Oriente y al continente afrl-

r.ano. 

1. ?.. ~-~.c!.!.:.!~~l!, __ ~.!_l~l~~-L_r:_lj~_3 _ _!_'.'l!:i:r.1~-~!!!..'!.a l i l'!_CJ.!!_~~~grl cu 1 Lur_<!_:_ 

mexicana. --·-----

Bién, se puede Uecir que el proceso de reproducción social es -

un movimiento total y continuo en el que los tiempos, cambios y pe-

riadas se visual Izan en el entorno de la economla capital lsta, sobre 

todo, si se pone atención en los sectores que la Integran: 

a) los capitalistas del sector !, Integrado por las ramas que -

producen medios de producción; por la grao agricultura capitalista -

que produce materias primas que se exportan, tales como frutas y le

gumbres, café, tabaco y ganado; sector, por Igual, que diseña toda -

la estrategia de la modernización económica en su conjunto; 

b) Los capitalistas del sector 11, lo Integran las ramas que -

producen medios de consumo, éste sector lo Integran lá agricultura -
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r.i"lpiL,1lic;t,1 <iuc producl'n ttlimi:!ntos y por ülqunos capitnlisti1 que ti~ 

11"'' \11cicl~11ciíl er1 01 m~1lia110 (;r11n~rcio. Aml1os sectores de ca11tl~listas 

rnPxicnnn5 Lienen una relación muy estrecha con e\ cnpita\ \nlernacio 

n.1\, hecho ~lle define su parlicipnci6n y amp\i,1cl6n en e\ proceso de 

acurn11l~ción de capital y ~ue lns confirm,1 ya, corno grandes n6c\eos -

dn \n producción que pnrl\cpan en In acumulación de capila\ n escala 

m•1111li,1I. 1_,1~ r1"<1io110c, <tri ll•1rle, lloroeste y e\ n.1ji0 son espacios de 

prodné<:ión nqr\c0ta y ~.1nnrlrrn donde el cnpitat se ha rr.prorlucldo arn 

pi ia111rnl1~; la penelrJcll>n y In jetatur.1 de empresas a9roind11sl.rlales 

11<111 l levndo a rlevar In cor.iposición tücnlca del cnpitat, ocupando -

tirrrn• de rirgo y decidiendo por tn producción del trigo; desarro--

11.111dn 1,1 p1n1l11ccll1n rle qnn.1<10 bovino exclusivo pnra ta expnrtación

Y Pll qr•11P1'11l, 1111Hl"r11izi11Hlo lil r111111111 y rmprc~s11s qun est1'n hajn su lu

tria. l)n« "I prnc:P<n ele rppro1l11ccili11 soci,11 del c,1pitat que se d~ -

conLl11uadnrne11te en et sistema, es un proceso escindido, abstracto, -

que camina bajo la lógica de la acumulación del capilal; que ocupa -

qrandes exlensiones de tierra y edifica procesadoras y empacadoras -

para la induslriati1aci6n y exportación de productos balanceados. La 

presencia de eslos a9ronegoclos en las econornlas perlf~rlcas abre y

conf irrna el proceso general de Internacionalización del capital, pe

ro l.ambi6n In nueva divlsll>n. 

Esta m11ndlalizi\cl6n económica y esta reproducción desigual del

r.1l1>iLal l'SL~ l lnv.1ndo .1 los hogares mexicanos a una cruda realldad,

svgún el Instituto Nnclonal de \a ttuLrlclón las raciones de nutrien

tes de mayor valor blot6gico, entre otros, carne, leche, huevo, pes

cado Y frijol han sido fuerlernente reducidos o han desaparecido ala! 

mamenle de tas mesas de tos mexicanos. En su Informe de 1986, la ---
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UlllCU ul•ic(1 .1 IV•r.ir.n P.nlre lns paises de "allo riesgo" de dcsnulri

<'i(in y 111nr1..11 id.111 iuf,lJlli 1, 11s1.o ">n puode co11sl.1tar con mayor ohjeLJ. 

virJ.1cl ''" los J1ospilales inf.intl les d•' Tab.1sco, Oaxaca, Morelos, lli-

d,1lnn. tlir.1Jn,1r:,'rn. P11Pblíl, l]ucrét.1ro, ~tu~t.era. 

fnrnn s0 v0, r:.11 lns ¡Jf,1s que corrPn, Ja reproducción social dcl

c.q;il .. 11. m1111di.¡l1110ul.11 /1<1lil111d•1, lle110 1111 lt)(Jílr prlvile<Jiaúo en el -

cnntr\xlo d~ lil ~co110111fr1 mflxi<:.ir1,1. Rc-c11(•rdP.sn, liJ rcriroduccifrn de ca

pit,11 r.1vorPco J. una soci1?d11d atomi1;1da e lnorrJflnicu q11e comandau -

lns propicl.-1rios privrldos; c;;"l dns,1rrol lilll pJa11las donde se lndustri~ 

1 i z,1 r. I sorgo quQ si: si rvr para A 1 ganado, pero se reduce 1 a super-

f i c l 0 f!·""' l.i prnd11cci(l11 de matz, frijol y arroz; se 11mpita la fron

'·'''"i q.111.io/n1"1 y r.e r"ci11c:r• l·l 111·11d11ccl(J11 de líl dlel,1 h.~slr..1 del 1110xl·

c.1110. Asl, p11es, lo q1111 Le1u•1110s e> el cicsarrol lo co11Lradiclnrio dcl

capilal, ii~mesc nacional o i11lcrnacio11al, que reprime y 1111llfica 

las necesidades materiales y espiriLuales del sujeto social: todo lo 

q11c produce es para el mercado, para el mundo de la valorlzacl611 del 

valor. 

Aclem~s. descle la prerspecllva maLcriatisLa de la hlsLoria, ~ -

/1i.s_to1:1_~1_,__0,_s_c __ U1m_~n_s.o_il_i:_s_!!.'!.~--'.!g-..r~~e-~os de __ ~~.!!l.~~-~_i_!:_a_~ 

e_l_J.'".~.!.!!,.!~-~~.J.'!._~_i....i_vE __ pari!._~!!r cuent<lS del proceso de re~roducción

E."-C.i_a_L. El proceso cir. re1irociucci611 socf,11 es una relación histórico

ge11ér!ca, clel que ni11gu11a sociedad puede prescindir, ml~ntras que el 

proceso de reproducción capflaiista, basado e11 la valorización del -

valor, es un proceso histórico-especf f ico, valedero sólo para el ré

gimen de producción presente. 

Todo parece indicar que el Programa de Modernización del Campo-
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n111).ir. .no r11tra rn ¡,, l6qic11 g•"!nr.?r.11 de rt:?prnducci6n social del capl

L1l, poniendo Jtención en movilizar a los produclores rurale.s, prnm~ 

Vf"lr la oferta dP ,,¡ imentos y mc1lerias primas: la nueva estr,1tcgia de 

privat.izñci(in c11nsisLe en cílpilalizar el camrio asociando ejic1atarios 

y ¡lr0tfl1cl.11rn~ a~1·f~olas. Con esta eslrategia se pretende q11ercr ol i

minar el alrazo y la desigualdad en ese seclor. Para cumpl Ir con 

11rnr1ttlurl r~a lílrea, el Eslílrlo mexicílno tle1Ji6 privaLlzar alg11nos or

ganismos, ram,1 s ele COllASllPll, l llMECAFE, fA!l,',MEX, PROllASE, etc, Todo -

6slo en aras de modernizar la vida de la población rural; otorgar el 

crftdllo y reconociendo la capacidad de gestión del campesino y erra

dicar la cnrrupci(in. 

La respuesta modernizadora del actual gobierno ha puesto énfa-

si sen s11 prn9rama 1 anle t.odn rn lo qu~ se refiere a tierras de Lem

porol y de rigo, esto debido a los resultados agr!colns del sexenlo

prócimo pílsa1!0 1 a síll1er: la s11perficiQ agrtcola consQchada en tierra 

de t~mporal pasad-: 18.5 millones de hect~reas en 1983, a 14.3 mili~ 

ne~ en 19P.íl, esto es, menos 4 .2 mi! Iones de hect,\reas, o sea el 23 -

por cienlo d0 rlisminuclón durante el sexenio delamadridlsta (1983---

1988). 

La superficie agr!cola cultivada de riego disminuyó en 5.5 ml-

llones de hect~reas en 1903 n 4.3 mi! Iones de hectAreas en 1988, es

derir, menos 1.2 millones de hectAreas, o sea hubo un recortamlento

del 22 por ciento en ese sexenio. 

Nos acercamos al 111 milenlo de nuestra ern, para llegar con -

él, las empresas agrolndustriales se muestran Impetuosas para parti

cipar en el contexto de la economla mundial: el uso de agroqulmlcos-
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y (,1 rq-;1hle tll11 \'.lCi611 de Ll producción, asf como la modürnización -

<J"I tr.1h.1.io pro•luctivn ser,~n ['r.1clicas que ambientaran las .relacio

r10~ •'ff1r1~micíls t¡lol1al0s. 

1:1 !'1Jf'"",rJ mnrJrq·ni;ador dP l·l P.COtlOíllf~l ffiüXiC•1rltl, camll11l h1lCÍ1l la

Cllllf i<plr 1•~i(111 n(o11<1Jni1.l qlo/1,11, c:omo Uflil rCTr.onslltuci6n 01Jll911da, --

1:11P~ dfl'.;d" fl.1rr~ trilt; dflr:arlar;, su seclor (1grlcoJ¿i ha est,1do a ltl za-

~¡a. ~¡ é;t.o t'S asf, rl proceso de reproducción del capital a escala

m'lnrli,1! nos est.I .1visando, sin m.ls, que el sector agrfcola debe es--

1.ar i11n101·so rn r~l11s r1!lJcio110s ncor161nicas globales. 

La 1 !amada R~volución Verde fue uno de los programas e inlclati 

vas donde el gobierno de López MaLeos prepara la pista privilegiando 

la elevación de la tGcnica en el cultivo de granos y hortalizas, que 

mejorando la producción de S<'millas y uso de fertilizantes y otros -

agroqufmicos, la bandera verde de la revolución ser~ una constante -

en la ~gricu!Lura mexicana. Esta estrategia del capital mundial ten

dra una caja d0 r~sonancia y aceptación en aquellos grupos de agrl-

cultores 'IUe su composición alta de capital les posi!Jilltar~ crecer. 

Desde entonces, no es nuevo decirlo, que la industria mexicana de se 

mi ilas. es copada pnr empresas agroinduslriales que ya también doml-

11.111 P.l 111~rcddl) J.11.ir10.1mericiJno. 

La.polftlca del estado mexicano camina, a la par, con la bande

ra de la revolución verde: se disenan programas de Irrigación, de 

Lractorización y mecanización en el campo; se legisla a favor del 

amparo agrarl0, en fin, hay una reconversión po!ltlca de apoyo a la

agricu!tura y J"naderla capitalista, 

Al Iniciar la década de los sesentas, los precios de garantla,-
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tuvieron prer.io!l rlllos, lílnlo qu~ fueron superior~s a los del mcrcíl

do inlernacioníll siendo ¡¡Jl¡¡menle beneficindos Jos distritos de rie-

gn y algunas zonas el~ agric:ul turil comflrriíll; lodo éslo como consecuen 

cid de 1~ revol11ción verde. 

l.·l .1rqnmr:11!..1ci()r1 q110 pr'~'".011!.ilmOS el r:o11li1111.1ción V11le para los -

L1·~s a11a1·larlos firtíllQS qt1~ In <lílu c11rrpn y perfil íll presente capfl! 

irJ. 

El r,1pitallsmo h11sca ediflc,,.. s11 riquez,1 sohre líl tierra. En 

eleclo, su riquezíl hrota y si> exliende sohre el entorno agrílrio y ur 

bann: lo mi~mo ncont~cP con la prodocci6n de lrigo y IR ílgricuitura

d0 rir~qn, <:011 (,¡ cn11r1Lr11r:cifln dn vi 1d1~11díls y llnc;pilales, il!lt reuno 111 

dlst.1·ih11r.i611 de mercnnr.!as y 1.1 ¡¡mpl iación del mercíldo. 

La tierríl es níll11raleza, l¡¡ nat11r¡¡[ez¡¡ es el reino en el que -

los hombres sigu~n teniendo dific11llades p¡¡ra reproducirse, vnle de

cl1·: 'e l1ílb!a s11p11eslo q11e la gran tareil conslsttíl en su humanlz¡¡clón. 

Por lo q11e como sujeto sociíll q11e se enfrenta íl ~lla est~ dotado rJe

d0Lennln.irl,1' cílpar.idades y necesidndes, que Juntíls, usandolas, le pe.!:_ 

mil.i1·t111 d.1r cnenlil 1le la t.rílnsfnrmílcifrn producllv11 1fo la naturaleza.En 

é•it\1 rf"!lflcff111 con r:ill.1 sobrl11iíll<?n rlos momf'!nt.os: uno en el que un rletnrm!_ 

11.1dn 't1j01.o (mo1110nlo de trabaj•J) se relacion¡¡ con la naturaleza median 

l.•' In q111> r.~rfan lo~ mt>clios de nroducclón o factor ohjctlvo de traha 

jo y por un ohjt>l.o, que 011 defl11lllva no serian m~s que la naturale

za en un estado de l.ransformaci6n elemental. El otro momento es en -

el proceso de consumo, tanto de los bienes producidos como de los no 

producidos que son los que van a ser Integrados en el consumo lnme--
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di~to de estos determinados objetos. 

Se puede afirmar que en esta relación metabólica en el que el • 

sujeto trabaja sobre la natur,1lezn, en ll!rminos capft,1i lstas, somete 

a los ma5 despiadados castigos. Todo esto se confirma cuando la tle

!:.'.:_~_!1d9ll_i ':_!"_e _ _ll.!] . ..E.!:..':~_i_o_,_ _ _s_i:__r:~~l_t_'.1; j us Lamen te a 1 presen lar e i 1 a 1 as -

caraclerlsticas de ser una unidad contradictoria, la tierra adquiere 

un precio y prcsf"!ntn los c.lel'2rmi11M1tcs del intercambio, rentarse y -

trabnjar sobre ell•. 

Por ello, IJ contradicción entre agricultura e Industria no es

m5s que la forma desarrollada de la contradicción valor de uso-valor. 

La tierra yn medida por el dinero y junto a ella, las condiciones ob 

jetivas y subjetivas pasaran a ser sometidas en su forma y en su 

contnnidn por la valnrizaclón del valor, lo que quiera decir que, 

producción de valores de uso, sino por la agricultura capitalista -

que en el estado de Sonora produce trigo, que en Sinaloa cultiva a-

rr~z o un el ílaj!o siembra sorgo. Al ser ocupada la tierra por el C! 

piLal las clases existentes en el campo quedíln subordinadas con lo -

q11~ definirf.1 s•r r~lacif1n, p11es la explotación de bosques y praderas 

y ol des;irrol lo de las vlíls de comunlcílci6n para los productos agro-

11ecuílrios o los ascnl.aml~nlos l1L1mar1t1s en l~s ciLldíl<lcs, sor1 formas tle 

como el capital modernizíl y ílcluallza su dlereccl6n, ya en el ~mblto 

urbono, Yíl ~" el ~mhi Lo rural. 

Insistimos, cuando la f11erza de Lrauíljo y los medios de produc

c16n son mercílnclas, la tierra t,1mb!On adopta esta caracterlstlca, -

declamos entonces, el dinero es capital. En esias condiciones, el di 

nero tiene el poder de reunir y escindir a la fuerza de trabajo Y a-
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In• medios de producción. Esl.n transformación de Ja fuerza de traba

jn y Jos medios dP. producción en c.ipi tnl irnpl lea el recortamiento, 

Je rPpn.si6n y .idecu.ición de s11s cual ldades concretas a Ja función -

de cnpitnl: Ja fuo.rz,1 rle tr.ibajo representa al capital variable, Jos 

merlins r!P prod1Jcci(J11 represo.nlan al capil.al constante. 

El capital dominn a J,1 sociedad real y formalmente: 1) El capi

tal domlnJ f0rmalmente cuando nsLablece una forma de producción y r! 

gla que 0sceniflcan el cnplLnJ y el trabajo asalariado. Sólo la so-

cinrJarJ puedo. relacionarse con la naturaleza si una parle de ella se

rpJ,1r:iori.1 con nq1J0l l.i en calidad ria cJ.ise cnpilal isla que explota a

la cJ.1se obrern. Esta forma general es In que Marx llama subsunclón -

fnrm.11, 0s decir, que se crea un mundo material propio. 2) Cuando el 

capil>JI ismo dominn J.1s relaciones de formn y contenido eren un mundo 

111.1t.er·i11I rl írn.19rin ~· 1;~mej11r1Zíl, ~111.oncC!S domina rcíllment12. 

Par• qua 0xlsl•, por njPmplo, la rnlaclón anLre el trabajador -

.1,.JJ.11·i.1do y ,;J c.ipital, Pn primer· Jugar, el Lrahajador tlurrc que -

snr arrehatado de sus cnndiciones naturales. Ahora para que el trab! 

jnrlor ptredn rn vcrofa.-J serlo, tiene que estar completamente escindido 

de su tierrn, de su lugar de origen y sus medios de producción. Por

este motivo el cnpitnlismo de entrada se levanta sobre la esclsi6n -

eqLre In socierlnd y la naturaleza; después de este hecho 111Jncn nnf.es 

Jos trabajadores lrablnn perdido la unidncl con la naturaleza. Ahora -

bien, nsln escisión se vuelve una tendencia que favorece directamen

te n Ja explotación de plusvnlor, In explotación del trabajo, vivo -

por el valor que se valoriza, ante todo, la explicación del nOcleo -

de la vida en torno al cual se organiza la naturaleza humanizada o -

humanlzable, esto es, la del trabajador. 
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Veamos mis de cerca ta cuestión; el capital logra un dominio -

complnln de la sociedad cu.indo ademls d~ Imponer la explotación del

l.r'.111.1,iad<ir .is,1IHiacln, logr.1 producir nuev.1s ftwrzas productivas, -

t~c:nlca~ .idr.cu.idns malerialm0nlo a esla necesidad de producir plusv! 

lor. La maquinaria y la nran industria ~I servicio riel capital con-

firman la sulirnnc:i6n rcnl del proceso el·~ trabajo al capital. El modo 

10e•li.1nte ol cual el capital arrilla a la creación ele mlqulnas y de--

qranrlf!S lndti>t.ria~ nn el campo recorre. un complejo proceso de rloml-

nio y conlrol de 1.1' fuet·za~ produclivas subjellvas. La primera rue.!: 

z.i n.1Lut«1I de la prodt1r.ci(itJ r¡up r.I captlal se ve olJli(lado a emp[Qar

Y dominar es la conpcraci(Jn del trabajo, congregando en un mismo es

pacio a muchos trabajadores; logra la elevación de la productlvldad

cln.I trabajo, pero tamhl~n 1,1 r.1clonal lzaci6n y economizaclón en el -

empleo de los medios de producción. La segunda fuerza productiva que 

promneve el capital es la reorganlzaci6n de esta misma cooperación -

del Lrabajo en un sistnma de divisl611 del trabajo. 

MedianLe la fragmentaci(Jn y la distribución social de las dlf-

renles operar.Iones laborales, el capital Joyra abreviar su tiempc de 

lrabajo y r.1cio11al 17.ol ele ese modo los movimientos de los trabajado-

r~s en cuant.o L.11 y de Ja sociedad toda. 

Con estos movimientos, el de Ja cóoperación (sfntesls) y el de

la división de trabajo (anAlisls), el caplt.11 logra la pro~ucci6n de-· 

las t!cnlcas y las ciencias necesarias para Ja socialización y espe

cial iz.1ci6n del lrab.1jo, pero también de la indivlcluaJizacl(1n f!Spe-

claiizada de las herramientas, de Ja racionalidad cient!flca y de -

los tlPmpos de cada una de las operaciones laborales. 
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La divisi611 del trabajo, con sus herramientas técnicas, encarna 

ohjetiv.1me11t~ las n•laciones cooperativas, as!, las relaciones socia 

les entre los trabajadores se convierten en una relación social en -

t.re hcrr(1micntas, cng1~anes, ejes, bandas. molorr.s, cite. Con el em--

pl~o de la m,\r¡11i11.1 y c/121 sistema de m~q11inas (léase .1groind11slriai ), 

el capital logr1 un sollo cual itnlivn en la prod11ctlvidad del traba

jo, a su ve1, In productividad del trabajo deja de depender de los -

l lmi tes q11e le impon!,, el cuerpo ·1ium.1no. r.on i a creación de m,\qulnas 

.~¡ c.1pi L.11 isl.ol .19rlcola lnr¡n ali.ir.llar la producción de medios de 

subsistencia y logra, entonces, obtener mis plusvalor relativo. 

rI capil..11 ismo loqra dr>s,irroll.ir las ruerz,1~ nrod11cllvas. lQ11ó

signlíic.1 lod.1 r>sl .. 1 l~oriz.1ci!in cr!Llca? Es un aconlr)cimlenl.o contra 

dicLorio: 1) Represe11la ante ludo un proceso de reorganización de e! 

te desarrollo de las íuerzas nrod11ctivas, se quiere decir que la na

turaleza crea la posibi 1 idad de mayor y menor vida en donde el hom-

bre aparezca como el rector del proceso de humanizaci6n de lo natu-

ral, justamente que la tierra sirve para los ílnes de la vida humana, 

que sea el p~ndulo a p.1rlir <fol cual la vida humana se gestione. 2)

Ec.ta Leorla critica el procediminnto lrr-.1clonal que el Individual i2_ 

mo bur~u(•s prom11,,ve, pues la vld,1 c.1pltallst.1 esta fundamentada para 

unos cuanlos, mas el fundamento cual Ilativo de esta teorla es consl

de~ar qdn la vida humana estl rundamentada en la vida de todos los -

dem~s seres vivos, bajo esta idea lo que nos propone la Critica de -

la Economla Polltica es el de considerar el movimiento histórico de

la sociedad como un proceso universal e ilimitado. 3) la humaniza--

ción de la naturaleza es una reorganización de los elementos, proce

so y resultado que en ella cohabitan: la distribución de la tierra -
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dc>he ;e1· u11 .1clo ce11tral!simo que rectifique y confirme al ser so--

ciill. [I clnsJrrol lo de l.Vi f11rc·1a~ productivas tle los hombres debe -

perfeccionar y afirmar, necesariamente, el desarrollo de las fuerzas 

productivas da lil sociedild y ~e la nnLuraleza, para ello la produc-

ci6n human.1 ti~ne que co11Lin11ar y radical izar 1.1 produccl6n de los -

seres v 1 vus. 

lC6mo sucl!d" esl~ desarrol IJJ de las fuerzas productivas? Media~ 

Le la cooperílclón, divislnn del Lrahajo y maquinaria y gran lndus--

tria, nos dlr~ la Critica de la Econom!a Pol!Llca. La cooperacl6r o

social l7.acl611 de los obreros propicia que se concentren espaclalmen

Le en un mismo punto muchos medios de producción, lo cual da ple al

df'sarrollo de la productividad y por Igual, abre nna poslbi 1 idad de

rel.1clón con la 1rnl.ur.ile1a, ademós cre.1 1.1 posibilidad de raclonali--

7.<lr los c¡asLos ÚC! medios de prod11cci6n, los gastos de materia~ prl-

ma~. La cooperación f!S una fuerza productiva que tiene como virtudes 

promover la econom!a del capllal conslanLe, manliene encenclid.1 la so 

cial i1aci6n de los ohjelos y tles.irrol la la tendencia de hum.rnlz,1cl6n 

de las cosas. La cooperacl611 capitalista es ante todo masificación -

antihumana de la producción. 

En el curso de la acumulación capitalista, los procesos de con

~entración y c~ntrallzaclón ele capital potencian todos los centros -

cooperativos y en el curso del desarrollo capitalista •. podemos obse! 

var que estas concentraciones masivas de objetos y personas se vuel

ven la regla no de la producción sino también de los cordones Indus

triales, centrales de abasto, hospitales o centros educativos y re-

creativos de todo tipo; esta es la estela que va dejando la coopera-
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ción en todas las esferas. 

Ln división del lrnbnjo lnmhlén es un desarrollo de lns ruerlas 

productivas, una humnnlzaclón de las relaciones entre los objetos. ~ 

qui es r;I l.rabajador el que pertenece a Ja dl·1lsl6n del trabajo como 

ap~ndic~. no como universalidad de la capacidad de la sociedad para

con In naturaleza. La división del trabajo capitalista quiere decir, 

divisi6n de! territorio en indus~rias y ciudades, en ciudades indus

triaic•s y c.irnpo~. n estos 61Limos los unliateraliza en lns dlferen-

tes producciones de monocultivo. Ahora bien, asl como Ladas las vir

tudes d0 ln cooperación y In división del trabajo se resumen en ia -

m¡¡qui1h1ri·1, todos los a tropel los de la cooperacl6n y la división del 

l.rahaJo se condf'nznn NI ia maquinari.i. Las mlqulnas fundan conglome

raciones, cnopernlivas de mlquinns y ln consecuente fragmentación de 

In 11.11.ur·alcza y f,1 explol.acl(111 Irracional de ella, .1parecie11tlo en su 

senn Industrias qu!micas, mecftnlcas y biológicas. J\demfts sucede que

ia inl.roducci6n de maquinas produce la posibilidad de la producci6n

i i lmlt.1da d~ m,\s mlquinas, pero lo mfts Importante es que muitiplica

Y extiende ei pror.eso de descampesiniz.1ción en el entorno rural mex.!_ 

cano, pues ahora abrl maquinas que fumigarln por v!as aireas tas hor 

tal izas o ei algod6n, para preparar el terreno y sembrar en él, en -

fjn, !as mlquinas producen riqueza material para su dueílo y una lac! 

rante miseria para qnlenes la utilizan: !os proletarios agrlcolas. 

1.3.1. !'_gua, 9eo9raf!a e industrialización agr!cola. 

"Para completar deber~ senalar aqul que por tierra también se -

entiende agua, en ta medida en que tenga un propietario, en que se -

presente como nccesorio al suelo". (4) 
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En oreclo, el •qUJ es un• rorma des•rrollada de Ja propiedad s~ 

hro Ja Li"rra, yn que nsLn pr~scnle en las relaciones de producción

do1111n.111LPs. F.I dominio rnhr1' ni .1gu.1 y, desde Juego, los sislemas de 

ri•go m.ls Integrados que Sü enc11entrnn en el lloroest.e (Sonora y Sin~ 

loa) y tl0reqe dn 1·1&.xico (l.irnílUlipas), son zon,1s donde el capilalls-

mo agrlc0Ja presenlíl un avance relativo, pues en sus terrenos se cul 

liva tod0 Jo qu~ t.icnn que ver con la agricultura comercial. 

Sin rluda, aquf la Lcnclencia por capitalizar sus actividades va

rias, se cl,l Ja mano con la importación de herramientas l' maqulnJrla-

agrlcola. Se compra en el m•rcJdo equipo para transporte, sembrado--

rao y Lrl 1 !•doras combin,1das. M1n m~s. el programa de Ja agrfcul tura 

capilal isl.1 r.on!.cmplíl el 11>0 Inlensivo de tecnologfa moderna, que --

con lnvcrsi6n s11hser:t1l'.'nti:s r1101·Les .1~oc í actus con el capl tal nxt.n1nj~ 

ro, han reconverlicfo ta iníraestruclt1ra hidr~ul ir.a y su vez, Ja a-

yuda de Lodo Lipa por parte del Estado los ha puesto Ja cabeza co-

mo capital ist,1s ele Vílnguardla que acumulan en estas zonas: esto con-

íirma los nexos ele la a¡1ricultura mexicana con la nueva división in-

ternacional del traba.lo. 

Por el contrario, las zonas del trópico húmedo donde se locali

zan los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz con espacio singular

en el que se concontr•n las dos tercerbs partes del agua. 

Para redondear mejor esta idea, se quiere decir qub el promedio 

de agua superficial en el pals es de ~!OOOOOOOOOOa 200 mil millones de 

m3 aprox. repartidos en la siguiente forma: 58 por ciento se ubi-

ca en la región del Golfo-Sureste, 14 por ciento en la Pacifico-Nor

te-Centro, 15 por ciento en la Centro y 2 ~ar ciento en la Norte. 
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f>nr In '1"" sv p11ede .1pr••ct.1r sobre Lodo r.on el último dato que

•;onor.1, s 1"''10.1 y 1i.irles de 1.1111au l l pi1S son due1io:. de un 1.empora t mo-

dian•mPnLP regular, lo que nos indica que tos capitalistas de esa za 

n• harln Inversiones adicionales en infraestructura hldraOtlca. 

Ho sucede lo mismo con campesinos, pequeílos agricultores y cap! 

L•list•s de 1• regi6n Golfo-Sureste pues adem~s de contar con un el i 

m.i excelenle, bueno y regular, L.i fertilidad en ta tierra es de alta 

y mediana ral id.id, hPcho que lo~ ohl in11 .1 hacer inversiones sobre --

sislemíls lle irrigílci611. 

11 EI p.1ts dispone dr. 270 pr~s.1s de 11lmnconarnlcnlo con cilpíltidad-

conjunta de 49 mil millones de metros c(1hlcos, mil 400 pres.is derlv!!_ 

:loras, 66mi1 '700 kilómetros de canales, 38mi1 drenes y desagOes,-

55 mil 400 caminos de enlace y 21J2 mil estructuras en canales, dre--

nes caminas. Por otra parte se cuenta con 2 mil 200 plantas debo! 

heo 820 sistemas 111ixtos para extriler el agua de 30 mil pozos pro--

fundos, llqt1idos que se emplean p;ira rie90 directo, para mejorar --

aguas salinis o disminuir la sal lnidad de tos suelos y algunas ----

.1gua s" ( 5) 

~i con lodo este potencial almacenado, la agricultura mexicana

logra al !mentar con este 1 !qu!do a la econom!a campesina y del pequ~ 

~o ag~lcultor. Los ~iferentes climas existentes nos ayudan a mejorar 

cstil <lfirmilcl6n. 

l. " ... La superficie de México se compone de 63 por ciento de -

zonas Aridas, 31 por ciento semi~rldas, 5 por ciento semlhOmedas y 

por ciento húmedas" (6) 

11. A lo que podemos agregar que en México tenemos las slgulen• 

tes condiciones naturales para desarrollar la agricultura: 
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c l íl se Superficie Porcentílje 

r eoiporn 1 Excelentr. 9. ~ 

r einporn 1 Bueno 11. o 

lemporal Regu I ar 16. o 

Temrornl ll Ma Jo 63.0 

E~t~ claro, el 63 por ciento de la superficie es de temporal m! 

lo, lo que origlníl hacer una serle de movimientos económicos comple-

mentarlos. Auníldo a todn 0sto, se ha venido haciendo un uso irraclo-

nal del aqu.1 y, la monoroliz.1r.ibn de ellíl, ha originado otro nroble-

ma. el de la escnsez. lt.1y regiones como Ja Laguna en la que pr~r:tlc! 

mente es inexistente, se híln hecho eY.cílvaclones profundas por rn~s de 

500 metros bajn lierríl sin encontrar gota del viLal liquido. 

A estíl experiencia le continua el Bajfo que por ser m~s conocl, 

<11 por nosotros, pnsn•nos a su ilustración. Si nntes esta región se ca-

unció ptJr ~u riquezi1 agroppcuariíl, por su ti11rr11 fértil y por su ga-

nodel'i .1, en el presente h.1 sufrido profundas transformaciones. Efec-

llvarnenl.e, el corredor industria! que va de Salamanca, Celaya, pasa

por Quorétaro y termina en San Juan del Rfo, es la franja y actlvl-

dad económica principal que succiona y monopoliza este liquido. Agr~ 

industrias como B!rd Eye de Mlxlco, Campells de Mlxico, Purina de S! 

l~mand, lnclustriallzadora de leche "El zaus", Embotelladora de Cela 

ya, Coca-Cola, Pepsl-Cola, Oachoco, Ncstlé, Del Monte, todas constru 

yen drenes y caminos para que a sus instalaclones llegue este valor

de uso. La cosa no queda entre éstas, a la concentración de agua se

unen las Industrias de los energéticos y la de la qufmlca, entre o-

tras: Univex. Productos qulmlcos e Industriales del BaJlo, ~.-
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Qulmlcos y derivados, Celanese, Stauffer, Fertlmex, Pollsulfuros de

M6xlco, Liquld, Carbonic, co 2 de México y AGA. 

Sin duda, lodo este movimiento industrial a gran escala ha he-

cho m.\s evidente la subordinac16n real del trabajo al capital, ya 

que ha sido espejo del proceso agrlcola en· los distritos del Alto 

terma, La Oeyoiia, Hosario, MezQuite y el de Pénjamo. Toda esta lncu! 

si6n hace que cuente con nuevas y mejores técnicas agrlcolas para di 

versificar cultivas, a su vez desnrrollando el consumo de Insumos In 

dustriales. lodo eslu como resullndo del uso y el abuso del caplta-

l isla que es el 'l!' .. L<!.__pro___g_l!_~ en es La rcgl6n, a pe ti to que continúa h~ 

cia QuerHaro, lugar donde estiÍn multipl !cando dividendos Industrias 

comn: Carnalion de México, Productos Gerber, l:el lag' s y Purina, as!

tamblén Clllpi lo, VISA con Clemente Jacques, Oimbo con productos NI--

hnr, Coc.1-CoJ.1 con r.rnholr.l ladora la Viclorla, Martcl 1 con Sníimur, -

Lico11sa-Conns11po. 

La presencia del capital en general, ha hecho que la actlvidad

agropecuarla se reduzca sustancialmente y que el avance Industrial -

sea el movimiento cualitativo por lo que tenemos un cordón industrial 

con m~s de 170 kilómetros en el que se asientan: a) La industria del 

calzado, b) La industria del petr6leo, qulmica y petroqulmica, c) La 

in.dustr.ia metalmec~nlca, d) La industria alimenticia, e) La indus--

trla del vestido. Resumiendo, todo ostc conglomerado Industrial nov! 

slmo, ha concentrado tlcrra, agua y capital. Aqul está la lmportan-

cia teorlco-estratégica que MARX dedica a la renta del suelo en el -

textos de El capital que ofrece el problema de la propiedad del sue

lo, no en cuanto tal sino en referencia a la retaci6n dominante esen 

ciai: el capital Industrial. Por lo que decimos en torno a la mercan 
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1. 3. 2. fl_g_:i ~u 11 ui:__a __ J'. -~--ª-'~~ _ll~_s_!_c_()_s_. 

Es a p.1rLir do 1.1 seu1111d·1 qu0rra mundlal, periodo en que la he-

ycmont1 no1·leílm0rlra11a c~1ni~11za a se11tirse sobre los paises metrópo-

1 is y pr?rif~rir.os, que las em1H·csas transnncionales hacen aclo de ---

pr0senci11 r~n 0l m~rc.Hlo m11n!llal; es el mom~nlo lhlríl qua los pro1tuc--

los manufaclurr:ros <le 11orlearnC!rlcJ i·nvadíln los ml'!rcados de Jap6n, --

Europ.1 y del propio forcer Mundo. Un rasgo muy importanle del desa-

rrol lo de la he•Jemon!a norteamericana es su control y dominio sohre

los merlios de subsisto11cla y de las malarias primas. Los Estados Unl 

rlns snrftn los principales exportadores de medios de subsistencia en-

el mundo, como se sabe, es el único pa!s que produce mis de la mitad 

de los alimentos y, Ju11to a esto, as al nDmaro uno en la producción-

de cere.1les. 

U11.1 voz ql!r. Estados Unidos controle totalmente el petróleo se ve 

r,j confirmada y ampliilrlil su hegemon!.1 econ6micil y militar, basada en 

s11 modernidad Lncno16qica, con ellas conducir& globalmente el nuevo-

Pero l·Jmbi6n son hegem6nlcos porque logran destruir la pol!tlca 

'alimentarla de la periferia, modificando costumbres de la poblacl6n

o bien subsumiendo el consumo y exigiendo a los paises de la metróp~ 

11 las nuevas reglas uajo las cuales deben comprar sus productos c~r 

nlcos y cereales y de l~cteos. Todo esto nos da a entender que el -

mundo comienza a ser subsumido por el capital, que esta mundlallza-

cl6n de la economla ya poco nos dice que la acumulacl6n del capital

se procesual Ice regional o contlnentalmente, la acumulacl6n se proc! 

sa a escala mundial. La estructura hegemónica de l~ econo~la estado

unidense es a cuentas de la expansión y consoildacl6n del capital a-
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esenia planntarin. Este dominio y ostn hegemontn la recorra desde la 

investigncl6n genética y ngrnn6mlca, compra tnmbiftn patentes e ln--

vierte en Instituciones de educnci6n superior; les Impone, en Oltima 

instancia, las lineas teóricas del momento a estas Oltimns (el caso

de la biolecnologtn); sus objetivos: mejo~ar y perfeccionar su indus 

tria n1ilitnr, cont.inunr al frente del mercado munrJinl, dictar modas

Y dietas y subordinar el consum9 con los productos de lns empresas -

(le su Pílf 5 nr1 01 1n1111clo. 

Compaíllas esladounlrl~nses de la estatura de In Unión Carblde, -

\Jphji10n o Andl!rson Claylon controlan no sólo el consumo, dominan La!11_ 

hl~n lodn In cadena de los productos (frijol, lechuga, soya, malz y

~orgo). 

Las relaciones de Móxlcn con el mercado mundial siguen siendo -

conlrnLendencíales. En esta mercado se ha estado comprando malz, tr! 

go, soyn y snrgn, de los .1ilns 1983 a 1987; principalmente, a empre-

sas estadounidenses, quienes controlan el 00 por ciento del comercio 

de los granos en el rnundo. 

1. 4. º~s._!l_!·r:_9J_J_()_Y_.!=.02!Lt!!!.. . .!!l__aJ)~L~I tura mexicana. 

La crisis da la agricultura mexicana que desde 1965 no toma una 

'salida que lleneflcle al conjunto del sujeto social, sigue dejando u

na conclusión Importante; sobre todo si se piensa en términos globa

l es. 

La agricultura Intensiva se cnracterlz6 por ser beneficiada por 

la constante lnverslOn de capital, la presencia de tecnologta e tn-

fraestructura moderna hicieron que, de 1950 a 1965 se convirtiera en 

exportador de granos b~sicos, frutas y oleaginosas;. este movimiento-
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cx¡1n1·Larl111· l1~sicílme11t~ sn cílnílllz6 l1acia la cconomtn cstadunidense. 

llost.J 1%0 los c11al.rtl 9ranns b.~sicos ademl1s del malz (avena ce

bado, sorgo y trigo) ocuparon una parte importante de la supcríiclc

cosechada que rue dP 11,2 por ciento, sucedió algo similar con el -

malz que a partir de 1960 perdió lugar en ~uanto superficie cosecha

d• se refiere. Alencl6n con Psi.a idea; se observó un rApido creci--

mlentn de tos granos íorrajeros ~lle desde 1958 multipl lcaron sustan

Ci11lmenlG las ar~ns para su cullivo. 

[n ta zona Uorte y lloreste del pals, que Incluyen los Estados-

de naja Caliíornia, Chihuahua, Sonora y Slnaloa, las areas utlliza-

d,1s p.ira la agrirnl tura logr.,rn un dosarrol lo considerable predomina!! 

do el cultivo del algod6n, 1.rlgo, m.11z, sorgo y oleaginosas 1¡ue a 

partir de 1965 ocupan el 30 por ciento de la superficie regional, y

por otra parte, se cultivan t.1mbi~n frut.1s y lcqumbrcs que utilizan

ci 15 por ciento dn la s11perílcie cultivahle. 

En ol Noreste encontramos hasicamente los Valles del Norte de -

Tarnaul ipas productores de algodón y malz; c.1bc mencionilr que, en los 

Oitimos anos y como consecuencia de la baja en el precio del algodón, 

el sorgo ha ocupado un importante espacio en las arcas de cultivo ! 

poyado por un programa modernizador de maquinización y uso de semi-

¡ l'ils mejoradas. 

Desde Astas scnales económicas se Inician las base~ para consi

derar que, se Inicia la p6rdida dn la autosuficiencia alimentarla, -

de la propia soberanla y la incorporación de la agricultura al lnte~ 

cambio desigual mundial. A esto agr6guese el manejo polltlco del re

parto de la tierra, el crecimiento de la población por encima de la-
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a0ric•llt11r.1, la desc.1pilaliz,1ci1Jn progreslv.i y sostenida de las uni

dades de producción, etc6Lera. 

Las crisis no son necesariamente un fen6mano que anuncie el de

rrumbe del slsLema capitalista, como muchos creen, mis al contrario, 

es el momento en que muchos capitales se d~struyen y otros se desva

lorizan, la forma en que esla destrucción se reparte entre los capl

Lal islas individuales varia segú~ la rama de produccl6n y la fortalc 

za econúin\c.1 da catla uno dP. ellos. La crisis es el escenario donde -

los Oltlinos adrlanlo• tacnol6gicos; las nuevas tecnologtas se abren

pasu hasta obtener el papel principal, de manera que se convierten -

en el metilo de una época de auge que despu6s de un cierto tiempo de

acumulaci6n acelerada se volverá a una nueva época de crisis, donde

otros adelantos técnicos recorrerán el mismo sitio que los anterlo-

res, s61~ que en condiciones de reproduccl6n con un mercado expandl-

dQ con una fuerza productiva Incrementada. 

La crisis s(>lo .1parece cu.rndo hay una suspcnsi6n roa\ entre la

prnilur.ci6n c<Jpil:allsta, la competencia de los ca¡illales y el crl!dlto. 

Debe recordarse que la competencia de los capitales es el motor de -

motores del mercado; con ella la acumulacl6n de plusvalor encuentra

un elemento limitado en el doble carActer de la producc16n de capi-

tal (cn~o producto de valor de uso y de valor) cuestión que se posp~ 

ne al extenderse y expandirse el capital en el modo de ~roduccl6n e~ 

pitallsta. Pues a mayor expansl6n del capital productivo, la crea--

ción de valor sd multlpllca y se presupone a aquello. Por ende, ex-

pansi6n de la producción y creación de valor ordenan un conflicto de 

dlsoclac16n que debe ser entendida como contradicción nuclear del ca 

pi tal lsmo, 
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En el campo mexicano 1,1 Pxtensión y expansión del capital se da 

princip'11mentc Pn la econo~l.i de riego, a ésla nsfcríl llegan fcrtil! 

z.rnlcs y semillas 11tPjoracJ.1s. L.1s comunicaciones, el cr~dito y la bl~ 

lPc11oloqla 'ºn novedadPS que anuncl,111 la moderniz,1ci6n de la agricu.!, 

tura JnQ>::lcana. 

De otro lado, u11a mayor composición orglnlca produce una sobrc

pohlaci6n relativa, ••La relativa sobrepoblaclón de cuando en cuando 

funqe como contratnndencla al descenso da la tasa de ganancia. (Lo-

es porque provocR nuevos empleos en las Industrias con una baja com

posición orglnlca del capital y eleva, por lo tanto, el promedio de

líl lílsa de gíl11d11cta). 

Ya p•ra lermi11ar con esLa prcsentaciftn al presente Inciso, que

remos decir, Que la teortíl critica de la calda tendencia! de la tasa 

rI~ gílnar1ciíl, nos sirve de referencia para continuar afirmando que el 

mpc,rnismo de¡,, producción soci,1! riel capltíll es portadora de las 

rrisls, j11st.i1m0nl1:>, J,1s crisis sirven para dominar el desarrollo de

la sociedad, ello es as!, porque predomina una subordinación coordi

nad~ del carita! q11e rerroduce la producción y la circulac!6n en --

cualquiera de los sectores que integran la econom!a. Es decir, que -

las crisis llevan a la asunción de una nueva forma histórica de vl-

vlr. E11 las crisis mueren los que sobran; el hambre, la desnutrición 

y la miseria se multiplican en el campo. La miseria y la explotacl6n 

registran Indices inéditos; la economla ejldal y comunal es sometida 

al m~s súbito castigo para que mueran gradualmente; ta emigración -

campesina y la posterior concentración urbano es cada vez mAs exage

rada; el salarlo se usa todo para el consumo de alimentos, 

Por ello, el programa de la Critica de la Economla Polltica 
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sie1np1·e t ier1e a1t rrrspecliva or·ientar el pensamiento y la acción de

los asnlariados drl c•moo y de la ciudad, nDn mis, que la clase obre 

ra oriente con objetivos, programas y estrategias y que abandere y -

desc1rrol le I.i> condiciono<. de poslbi 1 idnd para revolucionar su esta

do de .11i•;r .. riJ r r~.xplnl.acitrn; dicha estrategia busc,1 presentar al su

jr•ln •;ncial rnmo hnmhrr> .1soclado )' l lhre, cap.11 ele combinar 1 ibre y

so1>1•¡¡d,11110nl.fl suc, tH'r:r1<;jtJ,¡if0r: y .-;11:. c.,111acirladfl<; y hilCP.f !Ir 111 rlr¡11ezil, 

una riqueza singular y concreta. La Critica de la Econom1a Pol!tlca

propone que la riqueza social dehe reproducirse orglnlcamente bajo -

relnclones de Identidad universalmente comunitarias, pues el proceso 

de reproducción social colectivo sirve de clave para que necesidades 

y capacidades se afirmen como proceso en curso de constituirse como

reproducción social sin crisis. 

111 r.rlc;i~ df') C11pil..ilii;mn, l'.!S crisis dn 111 lllsLorl11, n11's hicn -

del proceso de reproducción del c.1pl tal en el que se suspenden todas 

sus funciones: Loda la <,ocledad entra en un proceso de reproducción

sin definición, los elemPntos que Intervienen en el proceso de repr~ 

rl11cciún se repelen o pierden su lógica internJ. 

I .~ .1. k~ __ c_!:_!_~_i_s_~~-_r~l_aciones de valor; un aspecto teorlco. 

Para el hombre exisle un doble estrato de su necesidad de repr~ 

duc•:i611 social. La reproducción del hombre es esencialmente soclal:-

1) Se reproduce f1slcamente; 2) Reproduciendo a su forma de funclon! 

miento social, se reproduce pol1tlcamente, esto es, que reproduce su 

relación social de convivencia. 

Este doble estrato se encuentra constantemente suspendido en el 

capitalismo. Veamos m~s de cerca la cuestión; en toda sociedad se 
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prod11ce y se consume y es prr•cisamenle es .este lrfosilo del producto 

o lrien lo q11e pprmile la repro1l11cci!Jn f!slca del individuo en tanto

q11e lcJ realiza. adem.ls este l1·:i11sito de producto a bl<:>n, por lgual,

lo real ica porque r·eprod11ce su forma soci.11 en tanto que el consumo

de olrjetos no f'S íinicamenle 1111 acto flsico que consista en como o -

usar cnmisn, sino lnmlrl~n un nclo d• relaciones de poder, de formas

de comporlamienlo, elcllern. En el capitalismo esta conversi6n de -

producLo o hlen tiene q11e pasar a trnv@s de un mecanismo de valor. -

Para que rase de producto a binn es necesario, primero, que el pro-

duelo sen Lomado en cuenla Onlcamente como valor, es decir, que se -

lome en cuenta su carlcler abstracto cuantitativo. Cuando s~ toma en 

cuenta esta relnci6n de vnlor es posible compararlo con otros obje-

tos, comparaci6n que permltird la expresión del valor de cambio y a

s! sentar todas las poslhil ldades del intercambio de producto o bien. 

Veamos, entonces, que, en el capitalismo aste proceso es un procoso

azaroso que no es movimiento directo u orgánico; el valor ya funcio

nando como tal se convierto en un sujeto autom~tico. Vistas as! !as

cosas, el valor dotado da fuer1as suprasonsoriales se comporta como

sujeto automHico, como mecanismo que tiene como finalidad de valor.!, 

zarión del r.alor, la creación constante de plusvalor. El movimfento

~e producto o bien queda subordinado a las necesidades de asto suje

to automHlco que le enajena al hombre la capacidad de decidir resp~c 

to de su socialldad. Mis bien lo que suceder~ es de qu~ las cosas, -

las mercanclas, son quienes están realizando la socfalidad. Por eje~ 

plo, la rnorcanc!a es la que determina la soclalfdad, la tierra on ma 

nos del capitalismo es quien decide qué, c6mo, cuAndo y d6nde se pr~ 

duce. Esta necesidad de producir para el mercado lleva al capftalls-
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La a utilizar m~s y mejores Lierras; las tierras ejldales y comuna-

!<'< iutoqr,lf,\n 1.1 caclen.1 d1• t.1 l/Jqi.;.1 capit.il isla. Al final tendrc-

''"''-: 1.1 tio1.,.,1e.51111recurso11.1t.11ral pero qun en manos del capilall~ 

l·l ~i rv11 11 In<; f 1110!; llf\I nH"lrcado n10dpr110 que estd ÍflS<!l'lo on el sis .. 

ll~111,1s d.ido este rodeo huS<>HHlo aclarar dos cosas: 1) Que el pr2_ 

c<:>so de. valoriz.1ci611 es el ¡,¡lo ~onductor del dcsarrol lo capital lsta, 

o 111ás bi~n. q11<· la tenr!.1 del clesarrollo en la Critica de la Econo-

mfa rolftlca tiene como piedra de toque la critica del valor en el -

capllalismo. 2) En una sociedad atomizada en productores privado, el 

proceso de r0priiducción social no está en munos de nadie, qui~n gcs

tlon.1 ~sLe, Lílnlo de l.1s n0cesid<Hles como de las libertades, es el -

mercado. 

El valor se convierte en el regidor central del proceso de re-

producción. Luego entonces, la crisis es la forma mis desarrollada -

de la contradicción valor de uso-valor. 

I .!i. ~!.__Q_'U!_'!_!:_rol lo agrlco.!._a __ _mexicano subsumido real y formalmente por 

!!.S...1..~U-.'!.!_:_ ideas ..!.'l!.0_a 1 es. 

De 1910 a! gobierno de L~zaro C~rdenas, linda un periodo que es 

rico en cambios productivos de todo tipo coincidiendo en la direc--

clón po~ aumentar la productividad en la agricultura y de la lndus-

tr!a ligera.aunque su expresión m~s acabada tiene como causa desarr! 

llar el tiempo de trebajo excedente y la consecuente produccl6n de -

plusvalor, proceso de creación de riqueza este que ya se le extrae -

al proletario, Es un periodo en el que la disputa por el botln suele 

ser el atractivo superior que hechan a caminar los capitalistas agr! 
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col.is. i11d11stri.1les y del 1~xL1·,111Jero, pues desde Porfirio D!az expl!!_ 

Lon IJ fuerza de Lrabajo, esln 011 haciendas, Industria ligera y mine 

r fa. 

El J•'$-lrrol lo dr 1,1s ftJerzas productivas en el ~mbilo agrlcola

ur~o ta nece5idnd Pílríl nue In prnducción de bienes de consumo sean! 

f'•l1Yíld1)s. C1~rd1"?níl<i cJ;ir.i resp11P'.)li1 ,1 lílr, tJrgencius del soctor agrtcola 

por1iP11rJo en marr-fl,l la r•:-forma aq~arid y desl1rrol landn y cumpl icndo-

t.1mblf•n las nocrsldíl<los rle la i11d1Jslri,1 manufacturera y de la ligera. 

Fn <?sa id0a, ol procrsn rle sustitución <le Importaciones confir-

mr1 Ja ll!f~Vrl forn1a 1Ji.~ 0Xl.rtlCCi(Jfl de pluSVtJ)Or CJllC! oriülll1l y Sirve t1 -

los fines de la acumulacl611 de capital, origen que desde 1910 se -

preparan ya sus condiciones. Esto comienza a observarse en algunas -

ramas m.rnufaclureras, entre otras la de al lment.os y bebidas, tabaco

Y lexti les, papel y de bienes dur.1deros. Esta cuestión se vera acom

paílada por la reducción del salario y el aumento de precios en los -

bienes de consumo, lo que nos hace pensar que el proceso de acumula

ción de carita! denomi11.1do de "rnstltución de Importaciones" tiene -

como des! iz principal desarrollarse en el sector de los medios de 

producción. Por lo que los capital islas de este sector ya figuran co 

mo capital v.rnguardia, por sobre los capitalistas del sector 11. Con 

lo, que .se destac,1 que el cap! tal comienza a ser una verdad completa

al s11bordi11<1r la produccllin y el consumo, as! también la fuerza de -

trabajo. 

En suma, la Industria comien7.a a subordinar a la agricultura, -

por lo que ésta deber~ transferir determinada cantidad de valor a -

aquel 1·1. La división social del trabajo atrae y define tareas a la -

a(Jricultura, esto es, la hace ~parecer ya como una de sus ramas esp~ 
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c!ficas. La Industria, en tanto elemento esencial del desarrollo ca

pital isla, decirle sobre la producci6n agrlcola y Ja hace aparecer, -

hoy aparecer, hoy en dla, como agroindustrla, luego la agroindustrla 

determina un nuevo rumbo y comportamiento mexicano pues tendrl entr! 

da lihre en el procesamlenlo de productos ngrlcolas, vegetales, anl-

males, productos ele J,1 pesca y de la silvicultura. Efectlvament~, la 

agrolndustrla trasnaclonal, estatal y la 1 Jamada "ganaderlzaclón", -

desarrollan Ja contradicción industria-agricultura aslgnlndole un -

nuevo co11tenido. 

a) El famoso modelo de sustitución de Importaciones d3 como re

sultado primero el siguiente esquema: predomina en México, Jo que 

podemos denomln.1r, los llamados capitalistas ele vangu.1rdla que se en 

t11P11Lr,111 Ul'ici111i11adns c~n r>J Uorle y en el Uajto del p,1fs; Qll los arios 

r:11,1r0nl·1 51? incl inarnn por la ~xportaci6n de suc; productos por ejem-

plo el trigo, las hortal Izas y el algoclón fueron bienes que cruzaron 

el rlo ílravo, prlmuramente. A su voz. el resultado segundo serla el-

que escenifican un grupo de CílPitallstas que van a la zaga pues no -

se 11.111 consol icl.1<10 s11flcienl.cmcnte pero que ,1(10 ílS! han acumulado -

fortuna y que ubicamos en la reglón centro-sur de! pals, escenario y 

espacio donde sus actividades y propiedades tienen que ver con plan

taciones, frutas y ma!z exportable, café, cacao, cafta, henequén, ta-
' baca, etc. Como, resull.aclo tercero tendr!amos un ampllslmo se.ctor de 

campesinos pobres que tienen como actividad económica 6nlca la pro-

ducci6n de malz y frijol, producción de granos que abastecerán el 

mercado regional y nacional siendo una actividad fundamentalmente de 

temporal. 

Desde este espejo hlstOrlco se puede observar que la producc!On 
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de ct:?reales tiene 111rn amplia selección por los capl tal islas de los ~ 

estarlos de Tan1aul ipas, Sinaloa, Sonor.1, Chihuahua, Guanajuato y Ja--

1 isco. Su e11riq11Hi111ienlo a l.r,1vés dP la producción de otros prorluc-

lot;, se va cumpl ir.nclo d0hido íl r¡uc concenlr.1 tierras: In compra, et-

arre11d.1miento masivo de ejidos, L1 expropiación y la Invasión de pr! 

dios SPrA la con,tanl.0 de eslos capitalistas agrtcoias. A estas ac--

clones le continuaron la conqui,Ln de campos con irrlgaclOn moderna, 

la construcci(•n de po1os profundo' y el monopolio del .1gua para sus-

b) Ya podemos ir roncluyenclo sobre que el desarrollo agrtcnla -

mexicano se sinq11iariza por la cada vez mis abierta contradicción --

qut:? es concentrar l 6n de ¡ ,, r i q11ez,1 011 un poi o y 1 a cad,1 vez mis ace!! 

l11.HL1 misr.ri,1 1~11 el o!.r-o. llP l!)f,<J en .1delanle la for11111ci6n social ma 

xicana reglsLrn nuevo~ derroteros. Con Adolfo López Mateos se despli! 

qa un decidido apoyo a 11 reforma agraria, al que la sigue el aumen-

Lo de la produclividad d~I trabajo agrlcola e induslrlat que a ta sa 

zftn oca5iona un nuevn desc~nso del valor de la fuerza de trabajo; en 

eS<! Sf'<P11io ~"' lo<¡ra impulsar a ¡,¡ incJusLria productora de bienes de 

conr;11mo, anle l.ndn clP lo que cu11s11111r. la cl(l1lC? obrera. En el sexenio-

de Gustavo Dtaz Ordaz la ayricullura y la industria sufren una calda 

ve~liginosa, por lo que la reproducción social mexicana se dlsloca,

la agricultura diflcllmente produce medios 1e consumo y, los medios-

de producción necesarios para desarrollar la Industria son lnsuflcle!! 

tes, lo que dlficulala la acumulaci6n de capital en ambos sectores. 

Una de las acciones que impulsaran la agricultura mexicana sera 

la que le brinclo el capital trasnaclonal en su versión agrolndus--•• 
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Lrial: s11 clir~cci611 rlnmir1ílnle sn c~11trílr~ on los cultivos de soya.el 

cbrtarno, s0rgn l' .1jonjol!, pílra ello oc11p.ir1 tierras y superficies l!.1_ 

rnensas en los e<;taclos de Sinalo.1, Sonoríl, Tamaul lpas, Chihuahua, Ba

ja California llorte, Gu.1najuato y Jalisco. L.1 Instauración dc!l trabíl 

jo prnd11r.tivo que p1·c•d11ce directamente plusvíllor, la consecuente ex

plolacifin tl•I tr.iuíljo y 1.1 ac11rnulílcU1n de capital, son las pautíls -

Q11e l11bl1n de In n11eva sitt1Jci611 ~tJQ ~st~ al11mbrantlo al campo mexic! 

nn. El cntrel.17.1rnlcnl.1J y nexo a t.rílvés ele conl.ríltos de urlendo, --

siembra, paquetes tecnal6~icns y nclemft<; reforznrn el nuevo cometldo

cle 1.1 ro11l.rncllcci6n .1qrirt1ll1Jr,1-i11d11<;l.ria. Esta novcdíld potcnclíl y -

especifico In elevacinn do la composición org&nicíl de capltíll, la a

decuación y modernización de ritmos y métodos para explotar la fuer

za de trabajo y el predominio del trabajo excedente. 

"Un indicador aproximado de este fenómeno es el hecho de que -

mie11tras los cultivos din.~micos del periodo extensivo; algodón, jlt!!_ 

m.1te, c.1iia de azricar y café, utiliz.in de 50 a 269 jornad.is por lta.,

los cultivos de punta en la etapa intensiva, soya, sorgo, cartamo y

ajonjoif, utilizan de cinco,, quince llíl." (6) 

Lo m~s sobresaliente en los setent.i y ochenta es la puesta en -

m.ircha del inr.trumenl.il l.6cnico que sera utilizado para cosechar cu!_ 

ti,vos de la etapa intensiva; adquisición de maquinaria actual izada -

que son tractor~s. sembradoras, maquinas segadoras, trilladoras y rn! 

q11lr11<; C'>mhin.1d.1s, todílS el las Intensifican el rilrno de trabajo .igr.!_ 

cola. Mecanizar el proceso de trabajo agrfcola quiere decir elevar -

la composición organica y técnica del capital y abrir sucesivamente

la desocupación entre c.impesinos y jornaleros. Todos los elementos -

que el campo estrena van siendo subsumidos real y formalmente por el 

capital. 
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El proceso de trabajo ayrlco\a va a ~parecer como proceso de -

producción de valor. Ahora el proceso de lrabajo no s61o va a lener

esta Inversión en su estructura sino que ahora va a determinar una -

dualidad que es la de exacerbar esta lnversi6n; tenemos que lo que -

rige el procPso de trabajo ya no va a ser la obtención de un produc- ,A 

lo, lo que va a determinar centralmente, seró la oblenci6n del valor 

de cambio. 

Adelantemos la conclusi6n de este apartado: hasta aqul se puede 

derivar \a importancia dn la teorla critica de Marx en el anallsls -

del desarrollo de la agricultura capital Isla, fundamentar ese desa-

rro\lo desde la tcorla de la subsunci6n formal y real del trabajo -

por al capital tiene una Importancia central; a) El valor de uso de

la fuerza de trabajo campesina es vista como el centro de los valo-

res de uso; b) En lanto fly11ra transhlstórlca, el procesu de trabajo 

lo es Lambién, a su vez, la forma de como se explote y enajene la -

fuerza de lrahajo campesina seró la clave para explicar el desarro--

1 lo agrlcola de Múxicn. 

El lrabajo rural lleva la tendencia a ser subsumido realmente.

toda su organización técnica y la propia fuerza de trabajo son hech! 

dos a funcionar bajo la orden del capital, el objetivo finlco: valor! 

z~rlo., Ya la producci6n de forrajes, como cultivos de vanguardia re

flejaran las caracterlstlcas que estamos comentando, p~r lo que pod! 

mos globalizar esla Idea del siguiente modo: se sientan las bases p~ 

slbllltantes para la creación de p\usvalor relativo. 

De 1976 a 19B2, la capltallzaclOn del campo registra un nuevo -

ja\6n, su primer Intento viene desde 1940. La lnvestlgaclOn exten---
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sión agrlcoln son incorporados procesualmenLe al Lrabajo agrlcola 

destac~ndose, principalmente, las regiones noroesLe, centro-norte y-

noreste. Esa reestructuración se propone desarrollar la producLlvl--

dad, recuperar las mejores tierras de los campesinos y abrir nuevos-

distritos de riego. esto visto en el SAH y en In trA. 

Mientras tnnLo tenemos: !) El capital agrlcoln de vanguardia e.?_ 

trecha relacionns con PI a(¡rolndt!strlal; 2) Los capitalistas que CO!~ 

ceplu'1mos como insuficlenlQmenle cnnsol icl.1dos, desarrolan la ganílde-

rirl sobre lil tlgriculltll'cl y LiPn0n una ampl ¡,, incid~nclil en J,1s gríln-

en M6.":ico. 

L~s rnf•l.ndos <le !ns qtie ~n v.1!e el caplLi!lismo para desarrollar-

se exp.11tilirse en los esp.1cios m,\s apartados que en un primer mame!!_ 

to subordina, van desde la producción de riqueza y escasei hasta los 

del aumento de enfermedades, el detenimiento de li! rotación de cultl 

vos la monnpol izacl6n del agua por agricultores que cultivan la --

vid o el mel(in. 

Sin dudíl, el concepto de ílCUmulaclón quiere decir reproducción-

de capftíl:l, ~sto íl trilvf~s de comhinnr la invcrsi6n de cílpital en me

dios de ·producción y ruerza de trabajo. La acumulación de capital 

tiene lugar en el proceso de la reproducción ampl lada: a) En este se 

materializa y multiplica la reproducción de las relaciones capital l.?_ 

tas; b) Se repite la explotación a mayor escala; c) Aumenta el capi

tal en manos de los capitalistas y, al mismo tiempo d) Crece el ejé.!:_ 

cito explotado de obreros asalariados. 
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As! mismo, el desurollo capitalislíl Lr,1c ílp.1rejodo \.1 acumula

ción clt~ miseri(1 y ta producción de una cierta población relativa que 

siendo un !lecho exige mf!jorC>S condiciones tle vidrJ, m~jor hílhitllción. 

empleo, al imrntilcl6n, etc(•l.eríl. Todas estas form,15 responden y son -

manifesl.aciones ele los rnHorlos capital ist..1s de; proclucción. Las candi 

cio11Pr, lrahlt..1cin11alf's e11 ¡,,, qrrf' vivo. 1.1 pohl;1ció11 sólo se identifi

can r.011 In~ d0 J,1 mii;riri.1 q110 produrci 1,1 r:lcisr: r:,1pil.ílli()l11. El capl-

t tl 1 prnd11r1;- c;nhr.111IP~ 1 f•<;l O 0S, f el 1.ohn~pnh 1 JC i (Jfl rel 1lt i Va ~S 1 a Cil~ 

lidad cxcr•dentílria de la poblaci611 por encima de los medios de cons'!_ 

r.1n p11í?s /i.1y rn,~s c.1pit11I r¡ue pnhl11cifin y nirdlos. rle vidil: .~.!--~.E . .12...!l~-~ -

~"!.__V_i!_r~-~-~--<lS. ... t~ r~_·!. -~·~.r:.~-'~ il._ ~!-~_s !~es u t~-~~~-- ~9._b!._<:_ _ _l_i!_.~.~ íl e i ón ex p r i m 1 en do plus 

'.'_il_ ~º--E.:....~ ~~----f..".Clllil__ r~c ____ c_~r.r:_~rni _r --~_ J_<1..__l~_<J_l_JJ __ _:1_~i-~n __ ~lD .. -~r_r:~l__!~~<:__a rae __ : 

!:__e __ r:__l___:;___~_i_~a ____ __<!_<J~11J r~:1 __ r~~g_p~ __ 1_:_l __ ~rJ __ ll_e ___ 1~~-~!:_.1__!! __ 01J 1 ac i 611 ne cesar 1 a y po_~c i 611 

!!!:~_'!..'~.!~l_ __ Y.._Jl_l_?~11~ i_~!~-~9.~~-~-~-~~. rurs se t.rat,1 de ace11l11ar 1 a explota

c if111 y. i1.-.s<11~ l11flqn, dP rl!prímir sus necer;idadcs. cisl.o (1JLimo comn -

velamos lo delarminnn las 11ecesidndes por obtener plusvalor de pílrle 

del capitalista. La pohlaci6n sobrante queda sin acceso a los medios 

de vida, quiero decir, el desarrollo cílp!Lalistíl hílce a un Indo íl la 

poblacifrn flllf' nn or.upa; la falla d0 al imt~nlo, el 11umenlo de miscrla

y la presencia dr!I hambre son parte de la estríltegia que el sistema

de trnbnjo nsnlnriado sigue abriendo. El cnpilal, se dice ílsl mismo: 

"llo tengo 1 lmi tes". 

As! tenemos que 1.1 productividad del trabajo es desarrollada Jl!:.e 

ferencialmente muy por encima de la alimentación o nutrición que los 

nsíllarindos del campo podecen, no importo. Las zonas donde pueden 

reunirse algunas de las condiciones que expusimos en este p~rrafo 

que estamos glo1nndo, pueden mencionarse: los Valles de Mexlcali, Tt 
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juona y Costo de Ensenado en el Estado de Oaja California, Valles de 

los Rios Sinaloa, Mocorito, Cul iac~n y El Fuerte entra otros en Slna 

loa; Valle! del Yaqui, Mayo Snris, Costa de llormosillo, Caborca y Va-

l le de Gl/aymas en Sonora; Comarca Lagunera, Parras y Don Marl!n en -

r:o.1h11i J.1; Val In dn .Juárez, Onl iclas Camarqo, Casa Grande y ,Jiménez -

en ChihuahtJ,1, ílegl6n de la Lagllna, Valle de Glladiana, Valle de San -

Juan del R!0 y Can0n de íernnnctez en Ourango; El bajo Oravo Matamo-

ro,, San Jllan y Ci11dad J.1,1nle en.Trnaulipas; El bajio en Guanajuato;

f.ilirtno•l dn CiJ,1pal.1, L.1 costa, Los Altos y parle del baj!o en ,Jalisco; 

Uru,1p.í11, Volle de l-lnl'l,lia, Qunrútaro, z.1capu, Tierra Caliente y Lla

n0 rfe l1t1lOnez 'ºº lliclioacán; V<llle de Puebla, ALllxco Matamoros. Val

se•1111llo y Valle de lelluacán en Puebla. 

La poi ilica eslalal cada vez más confi1111,: su relación con el ca 

pit..11 drl ~ue ~s su hijo. Los precios de gar.rnl f.1 resultan ser una -

medida rid!cula para garanllzar la producción y el abaslo de produc

tos h.~sico>, ahora sr,r.,\11 los precios que predominen en el mercado-mun 

dial los que se imponcJr,\n o llevaran los de México. Lo real es de que 

la politlca n~talal niegan el Liempo de trabajo socialmente necesario 

incorporando en los productos como ma!z o el frijol, su pol!tica sc

estat.uye en la rir¡rteza abslracta, aquella que se .1poya y tiene como-

prtnlo principal a la valorización del valor; el precio del trabajo -

e~isliendo como precio de garant!a es la parte que menos Interesa re 

guiar al Estado mexicano. En todo caso, favorecera a aquellos capit! 

listas que venden a campesinos y agricultores, tractores, combustl-

ble y fert! l izantes. Por i~ual, seguirá favoreciendo en materia de -

precios de garant!a al grupo de capitalistas que monopolizan la pro

ducción del ajonjo!! y la soya, no as! a aquellos que existen en C!l sec-
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tor 11, sector que produce medios de consumo y que por lo regular -

producen arroz, Lrign o semi llRs de Rigodón esp~rando del Estado una 

1101 ltica n11 1r1ílLPr·ia rle ¡11·ecins ele garílr1tfíl <ltJc coincida con lógica -

de sus ganancias. El Estado se identifica con los capitalistas agrl

cotas del sector 1 que producen mílterias primas y productos del cam

po para la exportación, pnr ello e.s que lr~s asigna al ajonjo!! y a -

la soya un precio de gílrantlíl de 400 mil pesos por tonelada y 700 -

mil, respectivamente. 

As! pue,, In expRnsión del capital del sector 1 es continuad,1 -

qrarias a la transfe1·encia de recursos del sector 11 por lo que ter

minamos asl: El Estado se apoyíl prefcrentcmene nn el sector I, enti

dad que coordina la acumulación del cuµital. (O) 
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COHCLUS!OHES OEL CAPITULO 1 

1) líl moder11izílci611 q11e inLenla el agro-müxicano se apoy,1 en"

esa estrategia según la cual el proceso de trabajo debe ser constan

temente renovarlo y acL11al izado en sus m~s variables componentes pero, 

sobre todo, su eje VürLohríldor que es el proceso lecnólogico: en és

te se pesa y mide el grado de despegue y de modernización de la eco

nom(,1 íl~rlcnla v rlr. 1.1 esLrur.Lura a~1raria. líl modernlzílclón, íl su -

V1Jz. rL~ ct1e11Las di?- todo~ los avances que se suceden en la esfl'!ra de

la producción, siendo ~1 procüso de trílbajo cd fundamento de la vida 

soct.11 en general; el capi tai hace q11e el Lrabajador del campo se --

cnnvierta excl1JsivílmPnte en un ol1rero productivo, esto es, en tanto-

q11e productor d!'i prod11cl.o y, m~s directamente, re!.1clonado con el -

proc 0 so de valorizar.i6n. Enl.onces, la modernización del anro-mexlca

no no es sino el desarrollo de la producción material y del trabajo

prod11ct.ivo en c11.111t.o 1.al. A est,1 modernización citada y comandarla -

por el capital .1siste11 los agricultores de reglones y ramas de pro-

ducci6n diferentes, claro esta que los capital lstas de vanguardia -

son quienes tleno.n mis posibi l l<lacles rlesde la información sobre los

nuevos avances t.ecnol6qlcos, las Invenciones de la biotecnologla y -

en general de todo el despegue vertiginoso de la técnica. Con lo que 

el'sólo·uso del término de modernización Implica un proceso ampliado 

de grupos y sociedades que van siendo subordinados por el capital -

que dominan y destruyen el medio ambiente, q~e actualizan el uso y -

la puesta en práctica de nuevos método~e instrumentos, que transfor 

man la producción y terminan por comercializar los productos agrlco

las con una rotación del capital menor. 
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Líl morlernizaci6n del campo mexicano viene de ta Internacional i

zaci611 del capital que incluye la producción especializada de atime~ 

toi;. nlilquinaria agrfr.ol.i, ~emillas rnejorildac;, fertilizantes qu1mlcos, 

insecticidas y hcrilicicla~ que se aplican a los predios y fincas de -

los capit.1listas agrlcolas. <;i11 faltar la incorporación de tractores 

a9rfcolas cnmp11t,1rlzador;, sembradoras, co5echadorc1s, ele. Con lamo

rlernizarión lo que tr"tnr_imo') c.:i'i la int.i:nsificaci6n y la QSpecializo--

r· i 6 n rJ ~ 1 e a p i t .1 1 por u 11 i tl.1 d rl r1 t i r. r r a . 

El c1irsn d~ 1,1 lucha de clase> y el desarrollo ele la contrac--

ción capilal-trnbajn son el marco esencinl en el que la vicia moderna 

c.1pitalista se npoy,1: la reproducción de la vida campesina es explo

tada y •hic1·Lamcnl0 enajenada por la modcrnizaci611 que sólo aterriza 

en aquo.11 ns exte11sio11es en <1011de el c.1pi tal conquista y expulsa vio

lenlamento. a la fuerzo de trabajo. 

1\ t.ndn ('S\n lí"! .1i:irf")9ar11os qnp los camhlo5 nri 1.1 población esUin

siendo determi11ados por los movimie11tos del capital, éste es el fac

tor determinante de los grandes transformacio11es económicas de las -

sociedades morler11as al progr.1mar cómo se debe al !mentar a la pohla-

r.i(1n d<?l mundo, lo quP. hay entonces ns una cslratQqla a nivel mun--

<lial respecto de la al lme11Laci6n. 

Es a travós de este mapa como se define la polltica y la econo

mla de los paises subdesarrollados en general y en cada uno de los -

paises del sistema capitalista. En 6sta estrategia la cuestión ali-

mentarla tiene una versión muy simple: sólo aceptan que hay hambre.

que no hay la cantidad suficiente de alimentos para nutrir a lapo-

blaclón. Esta forma de observar el problema viene de la segunda gue-
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rra m11ntllnl, concretamente es la visión tle la polltica estadouniden

se. Es ~si.a <flliPn oc11tl·a el vordadcro car~cter de la miseria .1timen

l.iria y de la miserl.1 en qcr11~ral r¡11e p.1dcccn los paises s11bdesarrn-

lladac;, misr?ri,1 que .:;e JHJPde punl.11i1l lz,1r tlSt: a) Predomln(l la CSCíl--

sel de alimcnlo>; b) llay mis•~ria cualllativa, no sólo es escasa la -

canlidatl ele los al imcnlos, sino que su contenido es miserable. 

En México la pohl.ici(Jn es 11\UY rnal alimenlada, no s61o porque ca 

ma poco, sino porque lo poco que come es muy malo. Es comida pensada 

no para aliment.ir a la puolaci6n sino para alimentar el plusvalor;--

110 para satisfacer las necesida<Jes de la poblacl611 sirio para satisf! 

c:er las n0r.r~o;idades rlc f,1 produccifrn dG pl11svalor. Una población al

tamente trastocada por la crisis que en el renglón nutrlcional mis -

del 50 por ciento de aquel la no cuhre el mlnlmo nutricional de 2750-

crtlortils y 00 gramos rl~ prolP(n,JS. fH1s aún, entra11clo a 1~1 pres011Le -

•l!,c.1d.1, los salarios rnlnimos han tlismtnuldo en 50 por ciento. 

Entre otras consideraciones puede que la relación geopolltlca y 

económica tle México respecto del sistema capitalista mundial y de 

los Estados Unidos en particular, confirme el proceso de miseria, 

hílmhre y riquelíl alimentaria que vive este pal s. Recuérdese que la -

11niclocl dP riquelo y mi,erla es ley de la acumulación capitalista. En 

lo~ paises centrales ~e concentra la riqueza, en la periferia del 

sistema ~e concreta ~a miseria y se agudiza la escasez ~bsoluta de -

medios de vida y de condiciones materiales de existencia. 

La acumulación de capital en este pals es un hecho que determi

na la miseria mexicana y la función que tiene esta miseria en el mo

vimiento del capitalismo mundial, es esta la gran Idea. 

2) Esta conclusión quedarla Inconclusa si prescindiéramos del -
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problema especifico que pulverilíl a México. En efecto, la ulimenta-

ci6n del mexlcuno lla sido llevudíl a espucios que confirman su degra

dación, sin dinero pura su identidad y unidad familiar, lo que dele[ 

mina su ílusencia del mcrcíldo; cuando asiste a él es para adquirir m~ 

nudencias y carne de cerdo que le resultan mas baratas, por s! fuera 

poco, s1J salílrin sólo íllcílr11a f>ílríl cornprílr relazo ele 110110 y otras -

p.irtes Inferiores del mismo. La tortilla y el pon esl!1n desaparecie!_l. 

ria ~¡rílcluíllmente ele líl me5íl <IP In pol1lílcl6n, ~n s11 IUgílr se consumo -

una tnrti 11.i o;in111lada {su lnqrPdicint~ rn.'1ximo eo; P.) o lote) 1 al tó de

l irn(1n y 11(1r.111jo o, 01 Cilf6 11,,,, susl.i Luido a la leche. La carne do --

lil de pescudn de por si son inexistentes en líl ull--

menlílción del mcxicunn. Esta Cílldíl Lendencial en la allmenluclón se

puede ílpreciar nbjetivamente en el Sur y en el Sureste del pa!s, a -

lo que le siguen los cinturones de miseria que coronan el Distrito -

í<'riO.ríll. 1,1 Sierra Madre Oriental en sus respcclivas lonas ind!genas 

y toda el area desértica del Centro-ílorte: en cada una de estas ~reas 

diflci les, el nivel nutricional ha alcanzado signos alarmantes tanto 

que la mano del Estado resulta superada pues no existe ayuda real -

por lo que el hambre se encuentra en un laberinto del que no se avi

sara su sal ida. 

La ola modernizadora ha inclinado gran parte de su energ!a vic

toreando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Ganad~. -

recordamos que pese las ventajas comparativas que se tienen con el 

primero, México no es conpet!tlvo en la producci6n de granos b~slcos 

ni en algunos productos pecuarios.lLas razones? El Estado mexicano -

ha puesto m~s atenc!On, y se d!sclpllna por él lo, el pago de la deü

da externa que, trazar una estrategia que tendencialmente resuelva -
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el míllestar que campea en el campo mexicano, malestar que se traduce 

en muertes por hambre, de miseria y escasez. 

3) El agua desempeníl una función clave en las relaciones de pr~ 

ducción que nutren el agro; este elemento, principalmente, se tr.1e -

ri"I f1mhilo ruríli prcft>renl.enP'lll.r. de cuenca~. lo que oc.1slona que la

·HJrirull.ura Cílrezca dr. tan elemental servicio. La agricultura que -

por su cercanfíl íl caldas do agua, prr.sas, lagos, rfos y demfts debie

ra ser la primera hennficladíl por este liquido estn siendo relegada-

,¡ lercera opción. Crer.ientf!menLe h.1cla donde fluye el agua, es íl ia

it1<l11st1·ia azucar·e1·a. r¡uimica, ¡1lime11laria 1 papelera, tabacalera, mi

nera, refresquera, huier• y otras de Igual Importancia. La riqueza -

en al irnentos que pudiera ¡¡enerar el campo se ve nul lficada por lamo 

nnpol lz,1ción íl la que es sn1nr>l.idn es Le imprescindible l fquldo. llay -

un número de predios de campesinos que carecen de éste servicio, so

bre Lodo en el norte, noroeste y centro del pafs, pero la cuestión -

quedarf n incompleta si no dijéramos que justamente el agua estn sien 

do conducida toda para resolver los problo.mas de la Industria y por

ende de la ciudad, espacio urbano 6ste donde se metamorfosean otros

probiemas como el de que cerca de 30 millones de mexicanos carecen -

de agua potable y 45 mlliones de drenaje y alcantarillado. El agua -

que llega a las ciudades principalmente proviene de cuencas hldroló

gl2as, entre otros, del Lerma-Santlago, Conchos, Coahuayana, Fuerte, 

Papaloapan, Oalsas, Culiacln, Pinuca y San Juan. 

En esa linea prohlemltlca en el que la tierra, el agua y los -

alimentos han sido atravezados por las leyes de la valorizaclon, es

to es, que cuando abordamos los determinantes del valor de uso hace

mos referencia a que este concentra el aspecto cual ltatlvo de la mer 
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caricia que se producP.11 en el c:.impo 1 micnlrils q11e el valor ele cambia

se refiere al aspecLo abstracto cuantltaLlvo, por Igual a In forma -

social en In que exlsLe la riqueza, iden principal que nos ayuda a -

entender que la mercnncln os la forma olomentnl do la riqueza en las 

sociedados modern.1s, por lo quo Lodo lo que constituyo riquoza exis

te corno merr.ancf.1 y, esta exi~t.0nciíl cp1ierQ decir que la riQUCZíl sc

¡1roc1uce, circula y se co11sumc co1no mercancfa. Líl riq11oza f1Jncior1íl en 

las sociodndos modornas sntisfnciendo necesldndos. Es riqueza Lodo -

lo r¡ilf> Lieno que ver con¡,, vida de los hombres on sociedad, por la

que no ~olnmenle I~ ni im"nLación <lobo ser considerada, por si soln.

¡1.ira La! ct1esl.i011. 

1 íl socindacf se f>tietlc rel.ici,1nar con la riq11eza en tr·es gr·andes

plnnos: el plano de la p1·oducci6n, In circulación y el consumo. La -

unidad de o<los lre• niveles es lo que determina que In sociedad vi

va. Su reproducción consiste en que los hombres estan produciendo y

consumiendo, pues Intercambian lo que produjeron. ft este ciclo auto

rreproductivo le denominamos riqueza. 

Todo e1to camina en la dirección de que cuando nos referimos al 

valor de uso le drnominamos riqueza. Ln mercnncfa recorre todo este

circuilo que es dominado por 11 producción capitalista, o sea, In so 

cle~ad produce, intercambia y consume b~jo el dominio del capital. -

Por lo que una sociedad se desarrolla en términos capitalistas al -

ser sometida por el capital, asf Ja población produce plusvalor, co!l 

sume como para que pueda producrl plusvalor e Intercambia productos

del trabajo bajo Ja adecuación de la producción del plusvalor. El -

criterio de valoración de la vida económica es la producción del --

pi usvalor. 



loclo esLo camina e11 la 1Jiracci6n rle <111e cuando nos referimos al 

valor· de uso nos esLílmos r~firie11<lo a un sistema <le relaciones; el -

valor di' uso es el conjunto ele propiedades Oti los que hacen que un -

objelo pueda salisfacer una necesidad. Denlro del sistema de necosi

rlarle~ ele 1111íl 11oblacl6n Le11emos al sistema alimentarlo q11e Lie11e 11na

astr11cL11rn y, su cent1·11, es 1111 valor· de 11so cor1 partes q110 la inte-

grnn que, a su vez snn un valor de uso. El sistema alimentario es un 

valor de 11so, m0jor, 11n cor1j11nto de valores de uso sistem~licame11te

u11idns con P~ln1r:lur-.1. 

Los cril~rios q11e riqr:in las nec~sirlades t1liment,1rias de lapo-

hlnri6n son determinados por un doble carlcter: 1) Por los determinan 

L0s d•I valor de uso y 2) Por los delermlnantes del valor. 

El sistema alimPntario de c11a!quier pats sacia las necesidades, 

drntro df' 1,1 pr>rspecliv,1 capitalista, desde la orientación del valor 

rl0 camhin. La qrnle r>s al irn0nt,1da no para que este sana sino para 

que produzca plusvalor. La unidad de valor de uso-valor tiene una di 

nlmica interna, presenta un desarrollo de La! manera que el aspccto

valor de uso va siendo cada vez mis relegado, sometido y puesto bajo 

el dominio del aspeclo del valor. Ahora, que el valor de uso quede -

subordinado bajo el progreso del valor, significa que el valor de -

us,o se deforma, que el sistema de necesidades alimentarlas se ha ve

nido deformando. 
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Notíls del Capitulo 1 

(1) Oigamos una cosa: se vive en un mundo en el que las relaci~ 

nes sociales-culturales enlre naciones son ya Lolales y esa totaii-

dad encuentra su maxlma expresión a través del capital Industrial. -

Que se vive IJíljo tina l6gica, seqG11 la cuíll, los patscs mayor·1ne11Le i~ 

dustriniizados determinen en buena pílrte la estructura del proceso -

tle Lrah.ijn l1nci.1 su a1Jl.omuliz,1ci~11, tlesdc la olcctrónica y la rob6ti 

ca hasta ia lnformatica y la militar pasando por la microelectrónica 

y la alimentaria que culmina, en un primer momento, con la as! llama 

da revolución tecnol6qica. La relación entre naciones se inscribe --

dentro dnl rles•rrolln de ias fuerzas productivas que conllevan a la-

internacional iz•ción de ias relaciones que el capital estadounidense 

hegemon iza. 

Al respecto véase: F. FrDbel et al. La nueva división interna--

~-J!ilJ_~_e_!_..iI_~~-•1_j_<?_. Ed. Si g 1 o XX 1 Ed i Lores, M6x 1 ca, 1981. pp. 5-54. 

(2) Al respecto v6ase los siguientes textos: Ruth Rama y Fernan 

do Rello. "La agroindusLria mexicana: su articulación con el mercado 

mundial". Investigación econ61_~!_~_!1_. fl9 143. 1976 pp. 99-125. 

Verónica Vil larespe, Aspectos económicos y tecnológicos en la -

agroindusLri~ alimentaria mexicana: el caso de los cereales,cuader-

no~ de tnvestigación del t 1 Ec. UUAM. 1989. 

(3) Teresa Jlménez Frelxamet y Margarita Cecilia Pe~a. "las re

laciones económicas y financieras entre México y las económicas de -

la Cuenca del Pacifico", Ooletln de Economla Internacional, Oanco de 

México, Vol. XJV, Nº 4. 1989 

(4) Karl Marx, El capital, T. 111. Vol. 8, México, Siglo XXI -

Editores. 1975. p. 792. 
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(5) Everardo Aceves tlavarro, '.'.!:!3~1anejo del agua en la agro

!:_l~!._~l_l_~'!__~~~J<lcana", Comercio Exlerior, Vol. 38, 11• 7. p. 571. 

(6) !bid. p.570. 

(7) Blanca Rubio. lleslslenc _ _i_~_!'l_PeS~)'-~'<_Jllotaclón rural en

H6xico. Ed. Era 1987. o. 51. 

(íl} La hibl ioqrafla us.1<1.1 en e'te 1Himer call\1!0 nos ayudó a 

mejorílr t1UQSlra visi611 acercíl lle\ esta<lo actual ele líl agricultura me 

xicana; por ejemplo que no es cnmpelitiva con el exterior, en todo -

caso, qu0 sólo puede compelir con productos agropecuarios como el --

frijol, arroz, lrigo, soya, sorqo semll\n de girasol. 

Se Lral6 de fundamenl,1r que el <lesarrol lo agrlcola atraviesa -

por un proceso critico, que In modernización económica sigue condu-

ciendo contradictoriamente las necesidades del conjunto de la socie

dad mexicana, mas aún, con la globalización económica, la agricultu

ra parece ser condenada a seguir de sector subalterno, por lo que s~ 

lo se invertir~ en aquellos areas y zonas donde haya supergananclas, 

como las hortlcolas de Sonora y Baja California Norte, por citar dos. 

La bibliografla que se cita en las notas 5,6 y 7 nos poslb!lltó la-

afirmación que venimos desdoblando. 

tlo dejamos de reconocer que la bibl lografla que se vló debe ser 

actuall~ada en muchos de sus apartados, sobre todo aquella que hace

referencla a la Modernización del campo mexicano, es de¿lr, la heme

rogrftf lca, periodlstlca y documental que hace referencia al tema. 

Para darle cuerpo y conslstencla a ~ste primer capitulo debl--

mos Incorporar algunas notas m~s. porque como recordara, ellos sue--
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lrn di1r mucho m!'!s j1111n a !.is id0.1s qu~ se van lcj icnclo, asf como --

profundidad y lógica, en fin, la responsabilidad de esto observación 

c1ue se prcser1t.a es ele q11i~11 escrll1e esto. 



CllP 1 TULO 11 

TEORlll Y POLITICll DEL PROOLEHll CllHPESINO EN HEXICO: TESIS PRINCIPllLES 

Pasnmos a presentar el conj11nto de ideas que sobre el campo me

xicano se han des.irroilacio durante QStos Oitimos aiios: posiciones y-

concepciones teóricas 

slgu0n clisc11Li0ndo: 

pol!llcas que dentro del problema agrario se 

Lo que sostiene cada estudioso es una problematización matizada 

y r1111dílnH~ntad,1 acerc,1 del rles,1rrol lo del caplt11l lsmo mexic11no en 511-

PSpecifi(icln<l agrllriíl, cslas vnn descle tener con10 punto refercr1cial

el problema de la formación económica social y las bases y claves dQ 

I• arlic11laci(1n de los 1110cios de producción en el capital lsmo y/o la

leor!a de la historia que como discurso abierto nos da cuentas de -

las contradicciones y resultados de que por ejemplo la acumulación -

primitiva de capital es portadora, historia ésla que privilegiamos 

para entender el comportamiento económico y pol!tico del campesinado 

en Qi modo de producción contradictorio. 

OQSdQ otra vertiente, otro autor desarrolla dentro de la teor!a 

de la ac11mulaci6n de capital y los problemas que ella lleva, sostie

ne que ésta es fundamental para abordar crlticamente las contradlc-

ciones 'que llevan al campesinado a su desaparición y convertirlo en

proletario agr!cola. Parte de la acumulación como la determinación ~ 

principal del modo de producción del capital, pues éste es un movl-

mlento universal del que se derivan relaciones del mercado mundial y 

de la nueva división del trabajo, en el que unos paises sobre otros, 

con su capital, destruyen formas de producción. 
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¡_,, ülllma coracl.erización sobre el .1s11nlo que abordaremos es la 

q11e se apoya en la teorlo crlt.ic.1 de la renta de la tierra que dlce

q11e el modo de prod11cción c.1pil•llsta explota y reproduce la vida --

Cílmpe~i1la, Eslil rr11rod11cci611 0~ st1llnrtli11ada real y for1nalme11Le por -

PI ca pi L.11 q11Q si hien dcsmanlel íl ltl 11nidtHI de protJuccifJn campesina, 

el campesino no desaparece ni económica ni pol!Licamenle por lo que

\¡¡ luchn en estas dos esferas es una realidad en perspectica. 

Asl p11es, In que tenemos en el capitulo 11 es la discusión so-

brP. 11110 rl0 los prohl0m.1s Qtlü mr1yormenle llílll i1Cílp(1rado 111 alQnci6n en 

estos ült.imos 25 aho> ( !). Para su mejor comprensl6n se expone el 

punto de vista de cada cuil! siquiendo 11n orden temH!co. 

En primer luqar, ahord;iremos los estudios de R. Oartra y Sergio 

lle la Pella, ya que• nuestro j11!cio son coincidentes en \¡¡ exp!ica-

cl6n de la desaparicf(¡n del campesino, incluso son mAs coincidentes

al abordar sohre '!"'' Ml?Xico vive la fase ele capital monopolista de 

Est•do. En esto, no presentnmos las ldens y tesis estalalistas que -

caracleriz•n a Fcrnnndo Rello y Gustavo Gordillo. En este mismo c~p! 

Lulo, Luisa r.wé oc11pa el segundo lugar, no por problemas jerlrqul-

cos, sino mas bien por diferenciación de lineas teóricas y pollticas. 

Por otra parte, Armando aartra aparece al final de la discusión por-

6xµl icaciones que a lo largo de la misma se podrln observar y puntu! 

liza r. 

La idea reinnnle en este capitulo 11 llnda en reivindicar las-

capacldades cualitativas de los campeslnos suponiendo que su pr~ctl

ca te6rlca y pol!tlca son la piedra de toque que desarrollan su cap! 

cldad para criticar la condlcl6n de mercancla que es su fuerza de -

trabajo y de la forma mercantil capitalista de existencia humana en-
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general. El tralJajádor riel campo debe defender su v,1Jor de uso (esto 

es, el nivel y calidad determinados de sus capacidades y necesidades 

de la formación de su conciencia critica), por Igual, la reproducción 

del valor de uso del tr.1haj.1dnr depe11de ele la realización ele su va-

lor de cambio (es decir, su nivel salarial y condiciones de contrata 

ción en el mercado, los precios •... cle garant!a). 

l\sl las cosas, la defensa rJP.,I ~~~"-.E.~~~ esU subordinada

ª J.1 defensa del valor de uso en general y al desarrollo de un valor 

¡Je_ ~Jsr~ -~"-!~.!~~ revnluclo11íll'lo en ¡i.irlicular. 

2.1. F,_s_!:_r~~ll_r-~---l~J!J!._ca__y__il_!.: . .D'!~!_!l_~é1I de la crlllca de la Economla Po

_!_ l_~i c.~~-~'!~ _ern_.~ .. L.!lll_!!_'!..5.. p_r_!_n_c_i P..~l_e_s__!!__c:__l_y_r_~l!.J~ __ q_g_!:_ a r 1 o . 

1\ co11ltnuaci6n Drnsentamo• la estructura y conte11ldo argumental 

dP la Crllic-1 de! la Er.onom!a Pollllcn, leerla crllica que nos servi

r~ rl0 materia prima para dar cuentas del desarrollo agrario, al usar 

la observamos la estructura y In problematlzaclón de la que esta do

lado .~.!.-~il.1?.!..l:.'!.l ele Marx; desde luego destacamos la coherencia que él 

agrupa para ubicar el d<>sarrollo c.1pilallsta de la agricultura mexi

cana, su Industrialización al respecto, la proletarlzaclón del traba 

jo rural y damas fenómenos sociales que de suyo lleva dicho desarro-

11 o. 

El esquema de El capital de Marx en sus lineamientos prlnclpa-

les. La estructura del texto es clruclar y presenta tres grandes mo

vimientos. En primer lugar, un corle que presenta el planteamiento -

Inicial del problema (caps.1-IV del libro primero), el cual consiste 

en criticar directamente la fórmula que habla de la riqueza social -

capitalista en la apariencia, las condiciones y determinantas para -

que el dinero autogenere un beneficio. 
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En segundo lunar, pils,1mos el examen d~ la esencia, el cual ini

r.ia con ,~J an~lisis del proceso de lrabajo. corilz6n o gran fundamen

to ele la Cr!l.icíl de 1.1 Er.nnom!íl PolflicJ, es decir, con el cap!tuto

V Ser.cl6n Tercera, y los car!Lulns y secciones del libro primero; to 

dr. el 1 ihro segundo se i11r.l11y1~ <?n cstP mnvlmienlo esencial. 

El tercer corte o nivel comprende al libro tercero, et cual cum 

ple la función de desmitificar la apariencia y de reconstruir la rea 

lld.1<1. F.s sabido que en el Tomo 111 tienen conclusión toda una serie 

rlc fll'OblelllolS cuyo P.'itUdiO COl!li{?fl7.il "'1 }0$ J ihros tHlterior0S, )Ugilr -

dond~ se pla11lt~an y rr?suelvPn nuevo'.": prohlernas. En la Secci6n Terce

ra del forno 111 se estudia la ley de la acumulación conocida por no

sotros en el Tomo 1 pero en forma transfigurada apareciendo en ta -

circulación, en líl competencia. lle otro lado, el tema de la renta -

del suelo es la resultante y, al mismo tiempo, la premisa de la in-

vestigación de Marx. Recuérdese que la renta del suelo fue escrita-

después, cumpliendo al mismo tiempo, la referente constante en una -

investigación de 20 anos; por tanto es a partir de haber resuelto el 

problema de la renta del suelo como Harx pasa a explicar que es lo -

qu~ ocurre a nivel de la producción que, justamente, el excedente 

brota de la fuerza de trabajo y no de la m~qulna o tierra. 

la Critica de la Econom!a Polltica Insta a que se fundamente ca 

da uno de los niveles de la realidad capitalista, de manera que la -

PXP•Vilcl611 rle la apariencia, esencia y desmltiflc.1cl6n de la reall-

il.1d del modo de producción capital ist.a conslii.uyc, en 1,1 obr11 de --

Harx, un "todo art!stico" qu~ habla del capitalismo y de la historia 

humana en general, como de un Inmenso proceso de trabajo donde el -

hombre se produce as! mismo y a la naturaleza en vistas de superar -
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al trabajo forzado, la escasez y la exlstencla de clases sociales. 

Esta postura teórica busca estar en posibilidades de adecuar--

una estrategia que permita a la clase obrera reproducir ampliadamen-

te sus capacidades polltlcas como clase, do manera que se reproduzca 

produclendo revolucl6n. Pero, no solo eso, la fundamentacl6n que o--

frece la Critica de la Economla Polltica siempre busca apoyarse en u 

na teorla material Isla q11e resc<rt.e la estrategia pol lllco-pr~ctlca -

rle IJ clase obrera, cstralegid que se acnmpaíl~ de una demostraci6n -

t.i:?orlcil ;icerca <!P. la'> Le11d,.11r:i,J-; y conl.ratondencia5 dol sistema cap.!_ 

La l is t.a. 

Puntual icemos el razonamlenlo: una vez hecho el reconoclmlento-

acerca del proqrama, la estructura y el tipo de fundamenL.1cl6n que -

ofrore ~~-~_apl~.J.1 .• r.r. p11ede afirmar que Lodo el texto funciona con -

esl.P ri Lmo tlrqumQnt.il; prirn0ro mnslrarr¡tJP. la formc1 apare11Le dP. pre--

sonLarse f,1 rlquez,1 sncial, dinero c¡enr.r.111do heneflclos, es contra--

dict.oria y que, por lo Lanlo, para entender esa apariencia es neces! 

rio profundizar el e>ludlo sohre la procluccl6n y el consumo, esto es, 

estudiando la leyes fundamentales de la reproducción y as!, con el -

conocimiento de los conceptos esenciales que describen el proceso de 

la reproducción capitalista en términos abstractos, es posible desn! 

lificarla y trazar una Idea concluslva sobre lo que es la riqueza C! 

pitallsta en cuanto tal en el nivel analltico correspo,ndiente al con 

cepto de "capital en gener.11". 

Ahora bien, lo que se ha querido decir en ésta parte del traba

jo es: que la riqueza social capitalista tiene la forma de capital.

Para el estudio de esta riqueza, ese conjunto de bienes en torno al

cual se establece la lucha de clases, o sea como producir, consumir-
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y reproducir esta riqueza e11 torno al cual gira la lucha de ct.1ses: 

_l_i!__!:J__g_':'_q~ delerminaclón esencial sobre la que esta centrada toda -

la lnvesligación de Marx. 

2.2. lE<!_il_Í_l.!_i_Ela .• ~ sobr~.!.._prob_l_i:_~-~ la tierra en Marx, (2) 

Ya en los escritos !J:..9.!~"!.!~~_f_l._l_osóficos de llJ44 comienza a -

eles Lacar los problernas pnl 1 ticos que la renta del suelo va a propi

ciar, de c6mo vílr1 a srr ex'propi.1clos de st1s terrenos los campesinos; 

habla tambiftn de c6mo algunos Lerratenientes habrln de ser proleta

ri1ados, q11e otros m.\s se convertlr,\n en r.ap!t.1iislas y otros, al -· 

mismo tiempo, en Lerralenlentes. En este texto se esta indicando el· 

prQceso hislórico de poiarlzaci6n general de la sociedad burguesa. 

F.n Lf?rmlno> pol!ticos significa un.1 creciente expropiación, uni 

creciente cliflcullad para reproducir a las ciases explotadas y una -

acentuada apresi6n sobre los jornaleros y los proletarios del campo. 

La argumentación económica que encontramos aqu! se convierte en dl-

rect.1 y expl!citamente polll!ca en los escritos del 44: los expropia, 

dores deh~rnn ser expropiados. Este argumento explicito acerca de-~ 

cómo es el movimiento global del capitalismo representado en las ---' 

tres claes, en las tres rentas. Se dice que en la circulación glo--

bal de mPrcanc!as lo que éstas rentas Implican y su reproducción res 

pecto del suelo. (3) 

Mis este problema polltlco esta concentrado y globalmente ex~-

pu~sto en la Sección Séptima del Tomo l, pues es el lugar donde Marx· 

aborda el sistema capitalista en reproducción: la Insubordinación -

del prolelarlado brota necesariamente de las relaciones capitalistas 

~· ............. ----·-·------
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2.J. ~~ v_ts_l_~11 __ e_s_l_~_t_1_<:_1:_u_ralJslíl del problema agrario y del campesinado. 

Varias son las caract~rlsticas que ltluntiíican al modo de produt 

ción capitalista de otras formas que le preceden, por ejemplo, la con 

ce11lraci6n y monopol iz,1ci6n sobre la tierra, 1,1 maqu!nizaciOn que a -

i el la le rontinu.1, el e.ida vez ni.Is ¡¡IJ!erto y s1il>ordinado intercambio - 1 

de mercanclas, la conversión y por ende el cambio de funciones de la

pohl,1c!6n rt1r<1i, el uso de fcrtiliz,rntes y posllcidas a gran escala' -

q11r•, '~nlrr:~ otros, sun form.is supremas que llevan il to ruina al campe-

si nado. 

Atendi6ndose a este supuesto, A. Oartra nos presenta una serie -

de cons!d<>raciones qor dan cuentas del proceso agrario a partir de· --

1950. ftpoylndosA en un cierto marxismo nos prasenlilr~ su Idea rnatri--

cl.il: L1 vida c"mpesin.1 se desenvuelve bajo el estatuto del modo mer

canli 1-slmple: i.i actividad económica familiar es el fundamento sobre 

nl quP rerne ¡, producción. La relación H-D-M subsume formalmente las 

actividades que el camposlno despliega: el mercado es el espacio so-~ 

ci.11 al QllP. incorpora una buena parte de su produccl6n; la relación -

de compra y venta se cumple al entregar los resultados de su trabajo

ª determinado propietario privado, a su vez, con ese dinero, adqulri

rl. bianes de consumo necesarios que en su comunidad, aldea o rancho-

no se producen. 

El modo mercantil-simple es visto ~orno una relación que no se -

circunscribe solamente a cuestiones agr!colas, también la ganaderla -

doméstica o el cumplimiento de jornadas de trabajo con el vecino de -

parcela sin recibir remuneracl6n, son formas que le caracterizan. 

Entonces, lo especlficamettle mercantil-simple es la relacl6n de-
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producción en la que el cnmpnsino se reproduce quedDndose con una pa~ 

te de su cosecha, mientras qu~ la resLante la Incorpora al mercado; -

quiere decir que el mercado es una instancia que cada vez mns va ca-

pando y aproplnndose de las necesidades de la economln campesina y de 

las conLrndlcciones que constantemente se desarrollan en él. El camr! 

si nado de por si no pnrtlcipa en In fi jarión de precios, pues esta -

función es única de los capital lstas que dominan la esfern del consu

mo, y desde luego, el papel e$per.lnl que cumple el Estado en dicha e! 

fern. Son precisnmente los grupos de capitalistas quienes acapar.rn la 

prndurción tempornlern y de rieqo, los que dirigen la rotación de cu! 

tlvns y monopolizan 1.1 sernlll,1 y gtJ<lr'dnn la producción de temporada -

en grandes bodegas; junto con la Connsupo Imponen precios, saltando a 

In vista una primera forma de explotación del trabajo campesino que -

nn se da en la esfern de In producción sino en el mercado, ya que sus 

productos po5een mayor canLidad de tiempo de trabajo socialmente nec! 

sario que r>I que incorporan los capitalistas A ó B. Ademas, la produ!:_ 

ción Cílm1>esir1a se caracteriza 1>orque posee una escasa composición or

g&nica de capital, por lo que la valorización de sus productos es al

Ln, con reducida división social del trabajo y con escasa productivi

dad. 

Ante esto, nos sigue diciendo íl. Bartr~. entra en un desigual e! 

fu~rzo con otras formas de producción que le son peculiares al capl-

tal lsmo, esfuerzo que fin,1lmente lo lleva a separarse de sus tierras. 

la reproducción familiar la buscar~ en otros predios, su vida comenz! 

ra por ser atravesada por el salario. Ni los precios de garantfa ni -

los demas politices agrarias del Estado detienen la conversión acele

rada que sufre el campo mexicano, por lo que su proletarizaciOn se ex 

tiende a todo el pals. 
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l\hora, la hlsloria a9r.irla tiene un nuevo sujeto, 11na bue.na par-

Le del campesinado esta sufriendo m11taciones, la semiproletarlzaci6n, 

la m.irninaclón y la miseria es el espectro en el q11e se aprisiona al

nuovo asalariado. Tampoco la mano del Estndo detiene esta melamorf6--

sis que se dft en las mAs apartadas regiones del pa!s, la Inexistente-

ayutla crediticia y s11 corporat.ivlzaci6n conlribui•en a confirmar la de 

s.1p.1rici(H1 riel l.r.1bajador r11ral. As!, el desarrollo del capilalismo -

en el ~mhitn Jurarlo nsLa transformando a grupos de trabajadores agr! 

L.1 Pst.ral.e•¡ln d<!I capitalismo tiene como tnr0.1 cenLrallsima des~ 

rrollar la conl.r,1dlcci(H1 capllal-lrauajo, st1!Jorrlinar la agricultura-

por la industria, desplegar y apoyar la Investigación en el agro, de-

signar presup11estos ali.os para la invesligacl6n agronómica; su gran -

tarea es.subordinar real y formalmente al campo. Esto como sigue: el

cDrnpo rlohe cumplir con las Lare<ls que sobre la división social del -

Lrah,1jo le dicta <ll modo de prod11cci6n lndustri<ll, el aterriz.1je de -

empr·es,1s que lnd11strial izan al campo es manifestación de esa nueva di 

visión, cuesLi(1n r¡ue por 1911.11 coadyuv,1 a la metamorfósls del campes.!_ 

nado, por lo que el modo mercantll-slmple ha desarrollado todos sus -

arlolanLos para ser superado y s11bordinado por el modo de prod11cclOn -

capitalista./\ la superación de uno y el encuentro del otro, R. nartra 
' le· llam& articulación de los modos de producción. Este proceso es gr! 

dual no repentino, por lo que la semlproletarlzación es 'una de las --

tantas caractcr!sticas q11e identifican a varios grupos de trabajado-

res rurales. Ubicamos un proceso de prolctlzacl6n en varios grupos de 

trabajadores rurales que realizan tareas complementarlas en huertos o 

fincas capital lstas, pero que no se han separado totalmente de su me-
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dio de producción: Líl tierríl. 

·Si hemos entendido bien a R. ílertr.1, la Idea que nos va entrega!:!. 

dn corre en dirección de la determinación histórica que representa el 

modo de producción mercantil-simple, son la que espera redondear su -

l.eor'!.i sobre <!1 prohlem.1 agrario y del campesino en caulno tal. Esto

como sigue: 

Uno. El modo de producción mercantil-simple es una verdad en el

ambilo rural mexicano y es precisamente base material en la que se ha 

fincado el desarrollo contratendencial del agro. 

nos. Este desarrollo contradictorio que es direccional izado par

e! modo de producción industrial, dQsmantela la vida campesina y la -

lleva a una posible extlnsión. 

Tres. la Industrial izar.Ión del campo 1 leva a la vida campesina -

a convertir a los ahora campesinos en asalariados agr!colas, esto es, 

la vid.1 riel proletario agr!cola es una generalidad y el curso del ca· 

pltalismo una fase. 

2.4 •. E_!l__(!J __ cj_~.f:.!!..!2.mo desarrollado no existen campesinos. Estado y -

fl!O'!_O[J_OJ_i_.Q.__S_~~_<:.~1'.'_J,1_~~· 

Ahora prestemor, atención a las consideraciones que Sergio De la

Penn nos presenta sobre el problema de las clases en el campo mexlca

nol Sin.duda. es muy sugestivo su punto de vista, sabre todo si se e!! 

laza al conjunto de su obra. El presente apartado tratar.a categorlas

Y problemas de corte histórico-concretos que por si solos dan cuentas 

de I• peculiar forma que nuestro autor tiene sobre las mutaciones del 

agro-mexicano. 

La desaparición de la clase campesina y rentista viene medida y

pesada por la acumulación originarla, siendo ~sta relación de produc-
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quc en el caso del campo mexicano transfo~ma a sus actores. Veamos -

mis de cerca el argumento principal clel autor: 

1) ta clase rentista no existe, no porque sea una clase que se -

identifique con el modo de producir de otra Apoca, su Inexistencia es 

totalmente pleno, porque no tiene los medios de producción en sus ma

nos, lo que impide que su reproducción sea importante y, su vida ter

mina cuando aparece el terratenl\nte dueílo de grandes extensiones dc

t lerra, cnn lo que su soilrevivencl.1 se trunca y la nueva piel que ves 

tira sera la ele posible asalariado. A su vez, las caracterlstlcas del 

modo de producción feudal se identifican con el tributo y los servl-

cios en especie que rindieron las clases orpimidas hacia el sefior feu 

dal por una tierra del seílor feudal. En Asta relación ele producción,

el rcnLi~ta 110 l.ie11e 11inuu11t1 sobrcdctcrminuclón imporlanlc. Eso sf,-

la desaparición •úhlta o gradual depende de la acumulación del capital 

ya no l.1 originarla sino aquel la producción que en el campo produce -

capital y se invierte incrementadamente, con lo que ahora los rentis

tas ser,\n explotados al igual que los campesinos por el modo de pro-

ducción c.1pital isl.a, aunque desde luego, cada cual conserva sus carac 

tcr!sl.lc.1s que lo hacen diferente. En su caso, el rentista tiende a -

desaparecer debido a que la renta, en la relación de producción capl

tal l sta, no es el mecanismo central que produce riqueza como tampoco

es la relación de explotación principal que produzca plusvalor. 

2) Ahora bien, lA qué le podemos llamar campesino? Al pequeño 

'· productor de marcada orientación hacia el consumo que con ayuda faml-

1 lar o escasa colaboración de asalariados obtiene e intercambia un P! 

quena excedente. Se habla de esta forma porque el campesino tiene co

mo salida tendencia! la extensión de su parcela y el producto de lo -
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q11e cosech.1 haya sembrado en la misma. El excedente obtenido será des 

tinado. Ahora bien, las ganancias asimiladas le permitirán consumir -

en el mercado nroduclos que no siembra en su parcela; por lo que se -

considera carnresino a todo individuo que realiza tare.is en !!l sector-

del agropecuario y fOl'Cstal mexicano. Con la cntl'ada del capitalismo, 

el campesino fue sujeto de nuevas y mejores formas de explotación, -

formas que lo subordinaron real y formalmente. Para Sergio De la Pe-

iia, el albrlego del campo no eiene lugar en el n:odo de producc!(Jn del 

capital, solo existe corno jornalero o corno obrero agr!cola, no resis

ten ni existe en la VPrslón de forma de producción mercantil-simple -

como lo posluln R. ílartra, poi· lo que su presencia es realmente in--

exi stente. 

En verdad la postura teórica y pol!tlca de este autor parte de -

la co11sideraclrin de que :·l~xico rer.ol're la fase de caplt.11 monopolista 

de Estado,por lo que un Estado fuerte en el lmbito económico y pollt! 

en diflcllmente necesita do un grupo social campesino que en nada con 

tri huye a la reproducción del Estado-capital, según Sergio De la Pena. 

P"es bien.si parli~lpan on la reproducción ampliada pero como fuerza-

de trabajo asalariado, lo que es diferente.Los medios de producciónª[ 

telj r?n munos de? Jos campesinos ahora funcionan como medios de produc-

cl6n del capilal,incluso ahora el objetivo de la producción en el cam

po no. es la satisfacción de necesldades,slno la obtención directa de 9! 

nancias.Por lo que la teor!a del capital monopolista de.Estado supone

que este tiene la desición sobre la adquisición de nueva tecnologla ca

pltal lsta,es el único que decide sobre el aumento de la productividad

Y la obtención de plusvalor relatlvo,esto es,Jntegra verticalmente a

la producción agrlcola,a los circuitos comerciales e Industriales.A -

esta misma teor!a lntegraran,6 quedan Integradas, la producción de-
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semilla, de fertilizantes y otros Insumos, la transformación indus--

trial de los productos, su propia comercialización y distribución. Co 

mo se ve, el Estado ha desarrollado tanto la contradicción capital 

trabajo que ya ha proletarizado a la mayorta de la población del cam

po 111exlcano. 

Para concluir con este apartado nos planteare111os algunas pregun

tas. lEs válido y recurrente !Jamar al capitalismo actual como monop~ 

1 ista de Estado? lEs necesario nombrarlo as! sin que cambie su esen-

cla? líle qué manera rompe con la dl111ensl6n hlst6rlca de la conciencia 

<le clase? 

Sostienen.que la riqueza capitalista esta siendo concentrada --

por el Estado, y que para conspirar contra DI se puede practicar una

al i anza con la burguesla antlmonopoilsta y las clases subalternas, a

su vez, que ta dirección y el programa de cambio histórico debe ser.

ante todo contra los monopolios. Una vez, mas desde aqul, no se ven -

campesinos que pudieran jugar un determinado papel en el contexto de

la lucha de clases. 

2.5. El proletariado agrlcola en el desarrollo del capitalismo mexica

!!2-'- ( 4) 

Demostrar el proceso de proletarlzación en México exige saber -

construir verdades, a juicio de equivocarse, en el espacio y el tiem

po social como forma y contenido en los que podemos ~ncontrar sucesl~ 

vas determinaciones acerca de lo que acontece en amblto agrario. Me-

jor dicho, el recorte de la realidad social siempre eilge el uso del

método correcto y el consecuente uso de categorlas y conceptos para -

con ellos reflejar el orden, la coherencia y unidad de las determina-
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ciones. Tal es el cometido de Luisa Paró cuando aborda el fenómeno de 

Ja proletarJzación en Móxico. Este procesó social, nos dice, es ante

todo algo abierto y Onlco, pues toda entldad,dlstrlto de riego o zona 

económica posee sus propias vicisitudes geogr~flcas y demás. Ya el -

noroeste del pals es una de las primeras zonas con gran presencia tec 

nológlca en donde el capital productivo es el que domina Ja forma y -

Ja realidad de Ja riqueza capitalista en Jos cultivos y las tierras.

obras de Infraestructura, maquln~rla, Instalaciones Industriales y de 

servicios, riego tecnificado: dominio que se prolonga sobre las poll

ticas de producción, distribución y comercial Izaclón de semillas, fer 

ti 1 Izantes y almacenamiento. El dominio real del capital sobre el tra 

bajo inmediato se extiende hacia el cródlto y el seguro, para que pr! 

ferentemente se produzcan cultivos para Ja exportación. 

Todo este conjunto de relaciones y actividades económicas dá co

mo resultado la creación y reproducción ampliada de un bastlsimo nOme 

ro de proletarios agrlcoJas o campesinos sin tierra en los estados de 

Sonora y Sinaloa. El capital productivo no se presenta igualltarlame! 

te en esta zona geoeconómica que en la del golfo, por ejemplo, debe -

haber, eso si, un conjunto de requerimientos y determinantes que dom! 

na y dirige. El trabajo campesino, en la zona del noreste fue destru! 

do; las condiciones objetivas del trabajo se les han arrancado viole! 

~ament~. los resultados del trabajo tampoco les pertenecen: ahora son 

proletarios agrlcolas. 

Luisa Paró, señala, que el objetivo de la agricultura en cual--

quier pals capitalista es el de constituirse como rama de producclOn

del modo de producción capitalista. La ley general de la acumulaclOn

capltal lsta lleva a mostrar a la agricultura como una rama distintiva 

del modo de producción capitalista. Ahora bien, nos seguirá diciendo, 
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la industrialización del campo mexicano es dispareja, discontinua y

deslgual. pues ella detecta que en algunso municipios existe vida 

campesina como en el estado de Zacatecas, San Luis Potosi, en 1 par

te norte de Jalisco, Chiapas, en la Sierra norte ele Veracruz. lPor -

qué hay camposlnos en csl.os Jug11res? PorqtJe 1as coudlciones reinan-

les, que son ncon6mic.1s, soci.1los y r.ulturales, .1sl como las clim~t.!_ 

cas irlenl.ifican las tareas doi campesino como tal. La reforma agra-

ria In 011tr0q.1 un prerlio, el c.1mpeslno lailora sobre 61, decide sobre 

los cultivos •cultivar, por lo qne la unldarl de producción campesi

na es una realidad, pues resiste al reproducirse, cuando intercambia 

su pequeno excedente con propietarios privados. Estos grupos de cam

pesinso se pued1•n local izar en 1.ic. zonas centro sureste del pal s. 

En otra ilnea argumental. dado que el capital violenta las rela 

ciones de producción de la vida campesina. resulta ver si esto suce

de tal cual, que la migración rural se ajuste y amplie, pues pierden 

su tierra, casa y todo un código de cultura al Incorporarse a la vi

da citadlna, que las m~s de las veces lo proletarlza, perdiendo su l 
dentidad. Aquél elemento que lo identificaba cuando producla necesi

dades y capacidades y concldla comunltarlamente, todo se va perdien

do, desde su armenia cultural y económica; ahora la modernlzaclOn de 

la explotación explota su mente y cuerpo. Su vida es ya un laberinto, 

su 1 vida·es toda ella silencia, sin empleo y con bajfslmos salarios.

Su explotación cultural se observa al lmponérseles nuevos códigos y 

conductas propias de la vida cultural urbana. Pisoteados, asomandose 

por las esquinas y puentes del circuito Interior y de las grandes a

venidas. Voces cltadinas que !os humillan y torturan en mercados, 

mlscelaneas y en el sistema de transporte colectivo. 
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Algunos l lcgaron al sal ltre de Neza, otros al barro de Xochimi.!_ 

coy otros mas al ch.1rco psicológico de la Pnralvillo, Santa Fé o Ra 

mns Mi 11.\n. la sal y 1.1 lepra d•i la r.iudarl la punden rro!Jar en su vi 

<l.1 nocL11rn.i y c11ando .1mannzca vender flores y lanzar fuego so!Jre los 

c!tadinos. Con esto, el campesino no habla, sólo usa su mtmica, sen! 

les, sonrisas o gritos. Seguramente su hilo conductor y hablante es

la mano, acto en el que seguramente se sintetiza la marginación y h~ 

mi Ilación del campesino o e! lnd!gena que se ha desplazado hasta es

te espacio porque su tierra esta erosionada y ella misma padece ham

bre. ( 5} 

De este desplazamiento han sido testigos los diferentes planes 

o programas de los gobiernos en turno. QulGrase o no, los pactos o -

concertaciones siguen posponiendo los problemas del campo, que cada

vez mis superan la pobre visión del Estado ya que en estos no se ata 

can sus ralees, Bajo el sexenio de Rulz Cortlnes el desarrollo con -

justicia social sigue confundiendo al indio (mejor dicho a los grupos 

étnicos) con el campesino. En el alemanismo, M~xico se vist16n con -

el ropaje de la modernidad del crecimiento y la urbanización. Preci

samente en ese periodo los Indios y campesinos son desplazados de su 

lugar central en la prob!emltlca de México para quedar en los ba!dlos 

de la provisionalidad. 

Aún asl, en 1950 el estudio del Indigenismo mexicano alcanza su 

madurez teórica, hecho que orlginarA debates importantes. En el sex~ 

nio de lópez Mataos, el Indio y el campesino probarAn las delicias -

de la ayuda estatal siendo testigos durante más de treinta años de -

planes y planes, en los que se define al Indio como raza (sic), en -

ese "estatuto teOrlco" se apunta ya el agotamiento de bosques, tle--
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rras y aguas para regar y beber, la propia escasez de al lmentos y el 

consecuente deterioro ecológico. 

i\s! también, desde 1950 el problem.1 agrario mexicano continua -

siendo una profunda vena histórica y presente que es necesario estu

diar en su mlxima expresión. 

2.6. ~~-~y~J~~roceso campesino. El campesino realmen

te existente en i\rmando BarJ;ra. (6) 

i\) Para entender la devastación que sufre el espectro agrario -

se debe recurrir a la función determinante que cumplen las relacio-

nes cl0 producción, dislinauiéndo .1 los asalariados del campo, la bur 

guesfa agraria y al gobierno como tal. La crisis que sufre el campo

mexlcano habrl que ligarla con la lucha de clases; pues si se ve de! 

de esta propuesta material lsta, la crisis, por ejemplo, es un proceso 

de destrucción de capital y de unidades de producción existentes y -

la posibilidad de creación de alternativas y otras formas de gestión 

de la producción campesina. Lejos de afirmar de que la crisis Llene

que ver con la poiftlca económica, con el modelo ele desarrollo o con 

la existencia y predominio del capital monopolsita en México, para -

i\rmando Bartra se debe de partir de la contradicción capital-trabajo 

dominando el ~mblto agrario, con este nivel de abastracclón se puede 

refigur.ar el problema de la crisis y, desde luego fundamentarla. La

modernlzaclón del campo no es sino la forma desarrollada a la que se 

arriba en este periodo de clases, relación contradictoria que el pe~ 

samlento convencional conceptOa co!lldde reordenación o de reestructu

ración del campo mexicano; por lo mismo esta teorla convencional tra 

ta de,fetichar y enmascarar el grado de escisión al que ha llegado -
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ese ~mhi to, donde las condiciones miserables de la población, 1 a es

casez de alimentos y la carencia de tierra, crédito y vivienda siguen 

siendo la piedra de toque y el resorte material para que el movlmle~ 

to campesino sea ya actor en el teatro de la lucha de clases. La crl 

sis estructural del agro-mexicano suele ser una determinación espec! 

fica sobre el momento y el proceso presente y pasado de dicho sector, 

por ciento, también camino met~dol6glco que nos aproxima a dar cuen

tas del desarrollo que escenifican el capital y el trabajo. 

O) Se quiere decir que, lo que han conseguido "los intérpretes" 

del campo, es el no dar en el blanco con su teorización, que a la S! 

zón, no logra ser una critica fundamentada sobre la producción camp! 

slna y el movimiento polltlco en el que se puede convertir posterlo! 

mente. 

Armando aartra ve en la vida campesina y luego, al movimiento -

campesino, como un hecho, su esencialidad reproductora est~ en lorno 

a la tierra. El movimiento es el reclamo de tierras, insumos, presas 

y obras hldr~ul icas en general, sin m~s. en un hecho porque produce

riqueza al Igual que la el ase obrera. Por lo que el mencionado autor 

nos propone que hagamos a un lado el esquema en el que se Inspira -

Ernest Feder: el m~xlmo reclamo serla que carece de una estructura -

!l6gi~a que se pueda tomar en cuenta para lineamientos de estrategia, 

El movimiento campesino es una fuerza productiva que en la esf! 

ra polftlca puede identificar sus Intereses libertarios en dlrecc!On 

de la clase obrera, ante todo, si Ja clase campesina hace una teori

zación rigurosa sobre sus capacidades y necesidades hlstOrlco-concr! 

tas. Por cierto, es en la parte Centro, Sur y Sureste del pals donde 

se han producido propuestas novedosas de organfzaclOn campesina, del 

de el rescate de la etnlcldad, hasta el de la escaramuza y formas de 
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autodefensa, cumplidos ejemplarmente, por campesinos chlapanecos. De 

· tr~s de estas enseílanzas, se apunta la pol!tlca y teóricamente sus -

proclamos y alianzas regionales, que llevan la Intención de Integrar 

un programa nacional del movimiento campesino, esto, obviamente, es-

ta muy lejano. 

Al campesino siempr.e lo encontramos real Izando labores en la -

propiedad ejidal, comunal y en ~a capitalista. Se dice también que -

es un luchador s0cinl, que algunas veces se le corporatiblza por sus 

dirlgenLes y que ademas pierde su medio de producción. Por eso mismo, 

la reproduccl6n de capital Hhre la~ condiciones de posibilidad para

que se produzca en su Interioridad, quiere decir que las m~s varia-

das formas, procesos y resultado de producción se reproducen a costa 

del ca pi tal. 

C) Aqu! el planteo central de Armando aartra: en él según pode

mos decifrar, predomina una idea circular, en la que premisas, proc! 

sos y resultados son base material reproductora para que la vida ca! 

pesina y el movimiento campesino puedan ser explicados metódicamente: 

a partir de la categorla de modo de producción es posible pensar que 

la vida y el movimiento campesino existen. Por supuesto, el modo de

producción constituye la base material del capitalismo, continente • 

~eórlcb al que hay que recurrir para precisar con exactitud el comp!r 

tamlento de ta lucha de clases. A su vez, que las clases sociales en 

el ~mbito agrario tienen su curso y mixtura dentro de la dlvlsl6n S! 

clal del trabajo. Como esto es asl, las clases sociales se estaran -

derivando del decurso.y polarlzac16n que el modo de produccl6n esta

r~ dominando. A· su vez, tal derivación no tan solo tiene que ver con 

la veta económica sino que la lucha de clases es vista, ahora también 
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como pertenencia pol!tlca. Según esto, los trabajadores agrarios bu! 

can reproducir su vida dentro de la Interioridad del modo de produc

ción, pero reproduciéndose pol!ticamente, esto es formando uniones,-

asociaciones y organizaciones de campesinos, buscando, esto sin asiR 

narle un objetivo y una dirección propia, que procensualmente levan

ten las banderas como movimiento campesino en curso de constltuirse

naclonalmente. Se dira, si el movimiento existe es debido a que ha -

acumulado enseílanzas pol!tlcas y ha producido teor!a, experiencias -

ambas, que se sintetizan como programa; justamente, el movimiento 

campesino es un movimiento po!!t!co y con gran sentido de acción, su 

ascenso y repliegue lo determina e! programa, se mueve conforme a oh 

jetivos lanza una estrategia posible de cumplir en aras de abolir-

el sistema de trabajo agrlcola. La acumulación de fuerzas polltlcas

radlca en llamar a la organización y estrechar relaciones de toda In 

dale, con los cortadores de cafia, del tomate o que realizan tareas -

agr!colas en sus propias tierras, se trata, entonces, de incorporar-

al campesinado a una lucha nacional como movimiento único y de ciase 

que abra las posibilidades de convertirse en aliado del proletariado 

Industrial. 

O) El trabajo campesino esta Inserto en el modo de producción.

es decir, es explotado por el capital. El trabajo, el consumo y la -

po~laci6n son categorlas que abrigan una fundamentación peculiar, a

demas de ser presentadas como transhistóricas. Produciendo riqueza y 

consumiendo riqueza, la población se afirma y re~roduce en el deve-

nir hist6rico. Su transhistorlcldad radica en que toda sociedad ha -

levantado y transitado por estas relaciones sociales, las tres son -

formas del ser. Ellas vistas desde la fundamentación meterlalista se 
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encuentran dentro de las condiciones de posibilidad universales para 

que la economla campesina sea una realidad en movimiento. La existen 

cia de la econom!a mexicana, si bien solo la hemos indicado, tiene -

que ser matizada desde: a) Modo de producci6n; b) Clases sociales; -

c) Lucha de clases. La real ldad económica campesina es una parl!cul! 

r!dad dentro 1le la unlversa!!d.1d del modo de proclucc!ón, por lgual,

una fase de desarro!l!o que acampana a aquél. 

Armando Oartra propone un punto de vista ortodoxo sobre el asun 

to. Esto, porque ortodoxia quiere decir seguir consecuentemente una-

misma !!ne! de pensamiento o ser coherentes en el usad e conceptos y 

de su rigurosa aplicación. Si decimos que el objetivo de la produc-

ción de la riqueza, en las sociedades modernas, es la producción de-

plusvalor y desarrollamos ésta idea siendo consecuentes con ella, V! 

mos a tener que exp! lcar como es que esta organizado todo el sistema 

de relaciones económicas de tal manera que sea posible la explota--

ción de la fuerza de trabajo. Al emprender un estudio sobre la cri-

sis agr!colas es !mpresclndib!e usar el concepto de plusvalor, por-

ejemplo, explicar de que manera en cada una de estas relaciones se -

produce; como explotar mejor la fuerza de trabajo, La modern!zac!On, 

en términos esenciales, es un periodo actual de la lucha de clases,

~n el que la ciencia y la tecnologla se amalgaman para exprimir y e! 

plotar la fuerza de trabajo: forma peculiar de producir plusvalor. 

Los economistas y clentlficos sociales en general, que se dicen 

ser marxistas, pero que utilizan el lenguaje de las teorlas burgue-

sas, se justifican diciendo que no es posible ampliar los conceptos

marxistas al an~llsls de la realidad. No es posible aplicar el con-

cepto de plusvalor, el de tiempo de trabajo socialmente necesario o-
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el concepto de capital constante, de capital variable o el mismo de

capita!. 

Bueno, se busca como tarea primordial hacer una apl lcaclón dlr~c 

ta de los conceptos de El capital al an~llsls concreto del desarro-

llo capitalista. Se trata de explicar los conceptos para apllcarlos

Y discutirlos con autores. 

As! pues, el concepto de módo de producción encierra las m~s v~ 

riadas deLermlnaclones que dan función, continuidad y resultado del

comportamiento de un pa!s; esto es, para estudiar el ~odo de produc

ción capitalista es harto exigible que se usen los conceptos crltl-

cos que la Critica de la Economla Polllica presenta. De esta manera

estaremos construyendo verdades al explicar el desarrolllo agrlcola-

usando conceptos como: mercancla y dinero, renta de la tierra y ga-• 

nancia extraordinaria, renta diferencial y absoluta. 

Por otro lado, la formación económica social al Igual que la -

econom!a campesina, se miran dentro de aquél, preferenclalmente la -

economla campesina reproduce resistiendo de manera subordinada al e~ 

tatuto del modo de producción del capital. Entonces, lo que tenemos

es el contenido especifico de la universalidad del modo de produc--

clón que le es acompañada por la forma de producir de la economla -

dampeslna. Es precisamente la forma de producción de la economla ca~ 

peslna la que es determinada por el contenido del modo· de produccl6n, 

la economla campesina aparece como la determinada y el modo de pro-

duccl6n como el determinante. 

Al usar el concepto de modo de producción, buscamos respetar a

quel! a Idea, según la cual, avanzamos al postularla como el centro -

de la estructura de determinaciones que da cuentas del desarrollos~ 
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clal, situlndolo como una relación histórico-concreto, buscar en su

mar revuelto el problema agrario respetando el examen metódico que -

textos como el Oesarrolllo del capitalismo en Rusia que Lenln prop~ 

ne. Por lo demls, explicar el modo de producción como una relación -

contradictoria y con direcciones varias, separlndose de aquella otra 

Idea que se orienta por construir verdades que tienen como punto de

l legada y punto de partida la linea recta. 

Para nosotros, el problema agrario tiene una fundamentación clr 

cular, pero también histórica, posee un nivel de abstracción especl-

f lco y ademas un grado de dificultad con sesgos y lineas alternas. -

Sobre esto parece ser que la hlstorlzaclón que de ese problema nos -

entrega Roger Bertra, resulta ser Inconcluso. Veamos: la acumulación 

originarla puede explicar el problema agrario, es decir, Roger Bertra 

se apoya en el especjo para de ahl 1 !bario con la teorla de la arti

culación de los modos de producción, adicionando que este es el resul 

tado de premisa y proceso. 

Entonces, la teorla de la articulación de los modos de produc-

ción le sirve a Bartra para avanzar sobre otro postulado que a la 1! 

tra es el de la coexistencia de los modos de producción, presentand~ 

al modo de producción mercantil-simple como al paradlgna o modo de -

vida en el que se origina la vida campesina. Mas bien la Idea que 

viene abonando Bartra linda con ver la problemattca desde la lupa del 

modo mercantll-slmple, mas no desde el modo de producción capitalis

ta como modo de producción, mientras que Armando Bartra lo resuetve

como forma de producción, tal decir de Roger Bartra no queda ahl pues 

ahora la reprodutclón social y la lucha de clases ocupan un lugar S! 
cundarlo. Adicionalmente, este Gltlmo se retira diciendo que el pro-
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blema agrario queda bien comprendido a partir de la triada: 1) Acum~ 

lacl6n originarla: 2) Articulación de los 'modos de producción y, 3)

Modo de producción mercantil-simple. Pasando por encima de a) Modo -

de producción dominante, b) íleproduccl6n social: c) La vida campes!-

na se reproduce en el modo de producción dominante. 

2.7. El movimiento campesino en 1990. Un Oltlmo ejercicio. 

La teor!a y la pol!tlca sobre la que subyace el capital lsmo me

xicano da cuentas de las constantes metamorfósls; su ldeologla, pre

nada de cuantificaciones oculta su significado esencial, su decir l! 

siste en que el p~nsamiento tiene autonom!a, que no hay relación con 

lo que se hace, no ve, pues, ninguna relación entre acción y pensa--

miento, adem~s que esta separación tiene vida eterna. 

La Critica de la Econom!a Poi !tlca puede seguir siendo conside

rada como la concepción principal que critica la econom!a pol!t!ca -

burguesa, sobre todo de ser, ésta Ollima, un discurso que eterniza -

las condiciones de vida de la sociedad, es el discurso, también, que 

mas ras!osamente definen de la separación entre fuerza de trabajo y

medios de producción (escisión entre entre sujeto y objeto). Pero no 

tan sólo eso, es la concepción que m~s defiende a los propietarios -

privados y a su riqueza abstracta o capitalista, sino que junto con

tddo eilo, alienta la venta de mercanclas, siendo ésta protadora de

relaciones individuales y advenedizas, lo mismo hace del consumo, P! 

raque tengamos como resultado que, la econom!a polltlca burguesa es 

un discurso que eterniza las relaciones de Intercambio aslgnandole -

un mayor acento a los objetós (cosas) y avalando el libre fluir de -

los actos de compra y venta en la esfera de la clrculacl6n mercantil. 
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El proceso de riqueZíl cap!lal!sta y el de acumulación que le es 

consustancial, por lo menos, de 1902 a la 'recha, ha sido medido y 

conceptuando por las mis variadas adjetivaciones renovadoras, en es-

los momentos que re!n.1 el neo! Ibera! !smo. En efecto, desde esos aílos, 

el capitalismo mexicano y su crisis, ha sido adjetivado de diversos-

catllogos: reconversión, reordenación, ajuste, reestructuración, re

organización, etcétera. Son términos que maquillan una misma rea!!-

dad social, justamente, con ello's se pretende ocultar una realidad -

económica y social en crisis. Para cuestiones del campo, es el caso, 

niegan la capacidad de gestión productiva de los ejldatarlos. Con esa 

postura fetichista no reconocen que el trabajo ej!dal contribuye con 

mis del 70 por ciento de la producción de malz, frijol y caíla de azú 

car. 

la ideologla neol lberal esll dotada de un a!lo sentido metamor

foseador, ademas de no reconocer la actividad productiva del campes! 

no, condena y ninguna sus peticiones y necesidades, su lucha pollt!-

ca y cultural. Todo esto porque el neollbera!lsmo modernizador hoy -

en boga rinde cuila al ! ibre comercio, a los grandes bancos proplet! 

rlos del capital financiero Internacional, a las propias empresas -

agroa! !mentarlas que se han llevado tasas de beneficio formidables.

la !deologla neol!beral es ant!campeslna, pero mis directamente con

tr'ar!a ·a los !nteres de los trabajadores del campo y la ciudad. En -

el caso de los primeros, se les lmpedlra por todos lado~ la organlz! 

clón polltica y productiva. Con la creación del Congreso Agrario Pe! 

manente ya tiene el Estado un Interlocutor privatizado, muy segura-

mente sera el Indicado para llevar soluciones, propuestas y respues

tas al conjunto de los organismos campesinos, por lo que no aceptar& 
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presiones ni acordara con grupos que no estén representados en el CAP. 

Al CAP, como puede suponerse cotldianamen~e. lo llena de agua, sol y 

abono polltico. Cuando se anunciaron los nuevos precios de garantla-

del frijol (precios de concertaci6n), los integrantes de este agrup! 

miento portaban su acostumbrado basal y camisa de fuerza, no obstan

te que tuvieron como antltesis la lucha sostenida por los producto-

res de soya de Guasave, Sinaioa, incluso sucedi6 algo paradógico; el 

anuncio del precio d0 esta graml~ea se dió bajo los acuerdos del lV

Encuentrn ttacional de UttORCA, teniendo como sede a la Ciudad de Fre! 

niilo, Zacatecas, primer Estado Aste productor de frijol. Oos cosas

singulares sucedieron en ese evento: \) Este fue Inaugurado por Car

los llank Gonzllez; 2) La UttORCA cada vez mis confirma su afinidad p~ 

iltlca con el programa de modernlzacl6n neoliberal del actual gobler 

no. Esta misma organlzaci6n, desde 1988 Insiste en estar alejada de

lso partidos pollticos, cuando en los hechos, se sigue especlallzan

do en los colores verde, blanco y colorado. 

En otro nivel de abstraccl6n, el movimiento de la economla mex! 

cana y, de suyo, su anllisls, resulta todavla mis completo al poner

atenci6n en lo que ocurre en la economla norteamericana que, como se 

sabe, es el centro de donde parte la novedad tecnol6glca, la cuestión 

alimentaria, el crédito y la nueva dlvlsi6n del comercio mundial. El 
! 

Tratado de Libre Comercio determinar~ nuevas condiciones de vida de-

la poblaci6n. Al resultar esto as!, la economla mexicana ya podr~ ser 

considerada como un sector de la economla mundial, concretamente, 

que ha sido Integrada al proceso de acumulación de capital a escala

planetarla. Con todo esto, el sector agrlcola mexicano se ver~ obli

gado a importar alimentos, por lo menos en los siguientes rubros: --
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ma!z, frijol, trigo, al lmentos forrajeros para el ganado, aceites y

grasas, leche y azocar. En fin, ese acuerdo generara mas adependen-

cla alimentaria, pues los productores mexicanos se encuentran en gran 

desventaja con los estadunldcnses, tan sólo habra que recordar que 

fistos rncibon subsidios cercanos a los 40 mil millones do dólares, -

los canadienses 50mi1 millones de dólares, mientras que los mexica

nos sólo son apoyados con tres mil millones de dólares. 

La integración comercail de México, con Estados Unidos y Canad~ 

puede ser considerada como una aulocrltlca Lardla y el desplome pun

tual de esa anatema nacionalista que tanto defendieron los •gobler-

nos revolucionarios", desde aquélla anémica teorización denominada -

"sustltucl6n de importaciones•, hasta el mismo Plan Global de Desa--

rrollo de Salinas de Garlar!, por cierto, en éste Oltlmo, la concep

ción neollberal del comercio ya coincide con los lineamientos de la

minuta que se anunció el 5 de febrero del presente ano. 

Los diferentes cursos y formas que estA tomando el agro-mexica

no, es entendida muy con su peculiar conducta, por el campesino, es

to del siguiente modo; extendiendo su lucha por la tierra y levanta~ 

do jornadas por apropiarse delproceso productivo; desarrollando la -

lucha lndlgena y ciudadana; contra la represión y la democaracla; -• 

desplegando toda una propuesta económica y polltlca que ve en el eJ! 
\ 

do la mejor foram de organizarse. 

La critica po!ltlca campesina desde 1970 se viene reanimando, • 

sólo que por diferencias ldeolOglcas, teóricas y poiltlcas se slgue

posponlendo a nivel global, tal y cómo se vlslubr6 en la 6ltlma mov! 

llzacl6n nacional campesina realizada en \os meses de septiembre y -

octubre del aílo· pasado. 
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Desde los lugares m.\s dlslanles del pals salieron miles de cam

pesinos hacia la Ciudad de Mftxico, "exigiendo una reordenaci6n naclo 

nalista" del sector agropecuario, asl como el respeto Integro e irr!s 

tricto del ejido, por la elevación de los precios de garantla, fue-

ron otras de las tantas demandas que fueron sintetizadas de su real! 

dad rural Inmediata que puede ser el municipio, el pueblo o el ejido. 

Apoylndose en una demanda centra 1: contra 1 a pobreza, por 1 a -

ti err_~_)'__!_¡¡_~~~-·~~i_:!, a ésta demanda estratéglc.1 le continuaron; -

por la defensa riel !!]ido y de la comunidad, c.rncclaclón de las cart! 

ras vencidas, no o la privatización en el campo, entrega de tierras

ª los campesinos respecto a los derechos humanos. 

lle 13 est,1dos del pa!s ! legaron ?. 000 c.1mpeslnos al Distrito Fe 

deríll, a continuoclón sus demondas generales: 

- Aceleror el Lrlmlte de 180 expedientes en favor de Veracruz -

(BOJ y de Oaxoca ( 100). 

Por Iri desaparición del amparo agrario que favorece a los terra 

Lenienles del pal s. 

- Mejores precios a la cosecha de frijol y soya, y la deflnl--

clón de una polltlca de apoyo al sector agropecuario. 

- Que el gobierno no retire su apoyo al campo. 

- Que la sociedad rural cumpla un papel gestlvo en, la reactiva-

ción del campo. 

- Protestar por la polltlca de privatización de la banca e lng! 

nlos azucareros que afectaran la producción del campo. 

- Que la apertura comercial no ponga en riesgo la planta produs 

t 1 y¡¡. 
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- /\Ita a la represl(Jn en el campo. 

- Contra los asesinatos de lideres campesinos. 

- libertad de 18 presos pol!ticos campesinos. 

- libertad de 22 campesinos detenidos condicionalmente. 

- Cancelaci6n de las numerosas ordenas de aprensi6n. 

- Desarme de ca•iques. 

Como p11edP verse, este conjunto de demandas que se entrecruzan, 

bajan de extensi6n o energ!a, según la región o comunidad, nos dice, 

que, de algún modo, expresan las contradicciones que se han venido -

acumulando en estos últimos 10 aiios, casi se nos esl~ diciendo que -

la sobrevivencia de millones de mexicanos est~ en peligro, que la re 

cesión econ6mica que est~ sintiéndose desvalorlzarA el trabajo agr1-

col a. 

El procedimiento pol!tico de los últimos tres presidentes para

el ~mbito rural y sujeto, el campesino, es asl: 

A.- JlP utilizó al ejército para apaciguar la insurgencia camp~ 

si na. 

B.- MMH promovió la confusión, y alentó el enfrentamiento entre 

los propios campesinos. 

C\- CSG en, cambio, ofrece trabajo de funcionarios a los dlrl~

gentes de los propios campesinos, pero también usa la violencia, cuan 

do aquélla premisa le falla. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO 11 

1.- La Critica de la Economla Polfllca es la Critica de la riqueza -

capitalista, su estudio, pone al descubierto las contradicciones en

las que se sostienen las relaciones de prod11cclón, por Igual, es una 

teorfa q11e habla sobre la ley del desarrollo, en ese desarrollo con

tradictorio se aprecia la explot1cl6n de la f11erza de trabajo de ;os 

asalariados del campo, y consecuentemente, la producción de la rlque 

za ahstrncta que se consigue una vez que se ha hecho efectivo el mo

nopol lo sobre l.1 LiHra, el ag11a, las semi! las y el crédito, etcéte-

ra. 

Por cierto, hemos dicho que el capitalismo necesita de ambltos

no capital Islas para reproducirse: este proceso de reproducción lo -

vimos como un proceso esencialmente contradictorio, por ello, nos a

poyamos crltlcamenle en la contradicción baslca de la sociedad bur-

quesa (que es autonomi7..1cl6n del valor y sometimiento del valor de -

uso) P.n sus diferentes elementos, niveles y esferas; todo esto en el 

siguiente esquema: 

a) Contradicción del proceso de trabajo y el de valorización 

proceso de producción como proceso de producción de plusvalor). 

b).Contradlcclón entre el proceso de consumo y el proceso de a

cumulación de capital. 

c) Contradicción en la esfera de la circulación del capital -

Sección Primera del Tomo 11). (La forma de existencia priductlva y -

la forma de existencia Improductiva). 

el) ResDmen olobal de la contradicción del valor de uso y del va 
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lor de cambio como objetos mercantiles de la sociedad capitalista, o 

también, en est,1 parte se aprecia, la totalidad del proceso de repr!l_ 

ducción del capital. Esta idea de contradicción Marx la extiende al

Tomo 111. En su Sección Tercera se habla de f,1 contradicción como --

tendencia histórica de la acumulaclón capital lsta bajo la forma de -

crisis. Entonces, acumulación y crisis aparecen como prolongaciones

de la contradicción valor de uso-valor, 

2.- Desde la riqueza vital que proyecta la reproducción social, la-

hemos tomado como punto de partida para construir un proceso amplia

do de producción campesina y de lucha campesina, Hemos dicho que ia

reproduccl6n campesina se efectlvlza sobre sus propias condiciones -

de trabajo. Que no hay modo de producción mercantil-simple (R. Bar-

tra), menos capital monopolista de Estado (S. De la Peíla), lo que --

hay en todo caso, es una teorla que se propuso explicar la cuestión

campesina, que como se vi6, no compartimos. ~lgo m~s: quisimos enea~ 

trar la reproducción campesina en el proceso social global de la re-

producr.ión c.1pltalista. Qu" la r1>producci6n c.1pft,1lista necesita del 

.~111hllo <:.irnpPsinn par.1 continuar su curso en cu.into ta. Oe los mise--

ros salarios y prerins ~e garantla se lransflere valor a la lndus--

tria. Por igual, del consumo de la pobl.1ción, que cada vez m3s lo ha 

r7ducido dr~stlcamente, sobre todo consumiendo menos tortillas, fri

jol, carne, huevo, leche y queso. 

Por todo esto, producción campesina defiende el valor de uso de 

la fuerza de trabajo, luchan contra la voracidad del mercado caplta-

1 ista que lo explota. La extendida aparición de Uniones y Coordinad!l_ 

ras campesinas son formas desarrolladas de la polltlca que el campe

sinado lleva al terreno practico buscando contratendenciar la poli-
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3.- La Critica de la Economla Polltlca tiene como tarea estudiar la-

producción, el consumo, la circulación y el proceso de reproducclón

en su conjunto, esto de la siguiente manera: 

a) Tenemos en la obra de Marx, y en sus continuadores, una re-

presentación del objeto en movimiento, su historia y su cultura; su

leng11ílje y orlentacif>n po!lticíl;. h) La obra estA pensada como una es 

tructura general (se atiende a su contenido problemAtlco y a su es-

tructura temAtica); c) Su importancia reside en que formula una teo

rla material Isla del conocimiento. 

La teorla critica de la renta de la tierra fundamenta la defensa 

del hombre del campo. Justo, reivindica el trabajo vivo del hombre;

lo considera como el centro de todas las relaciones. 

La gran pílrLe del león que la modernización se lleva se finca -

en la renta del sueln. Esla tendencia se transforma en la lógica al

asociar al campesino con el capital monopolista Internacional, pues

aquél carece de inventiva, sin Insumos y carente de herramientas pa· 

ra trabajar productivamente la tierra. La respuesta neoltberal lleva 

todas las Intenciones de ser una asociación !imitada, esto se obser

va, porque a través de ella se asegura que continuara la explotación 

d~ los tampesinos sin tierra y de los jornaleros agrlcolas. ~hora -

bien, la asociación se materializara con aquellos que pbsean tierras 

productivas, esto es, que medianamente sean de riego y guarden hume

dad, como las existentes en el Valle de Cullacan, del Yaqul y las •• 

del Bajfo, es decir, no cualquier campesino o productor agrlcola se

ra Integrado a este "contrato•. La figura neollberal, atiza para que 
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<leje de ser sólo "socio ejidal"; iluminado por "I apetitoso y obeso

capltal Isla es arrastrado para que acepte producir los alimentos que 

el mercado reclama. Esencialmenle, su predio ejidal es Integrado a -

las necesidades del mercado mundial. El dominio real de éste por el

capi lai ha entrado a una fase de dominio diferente, tan sólo este -

cambio y sesgo violento en el palrón de cultivos para el campo mexi

cano eslf1 asegurando la cnnllnuid.1cl de ia crisis en ia presente déca 

da, por lo menos. 

La crisis social se extiende cuanod: 

l. Ei campesino es cxplolado como vendedor de su fuerza de tra

bajo y cuándo nsocin su riqueza que proviene de su parcela. 

2. La tierra ya no estarl mis en manos de los que lucharon po~

et la. La modernización del campo lo hara un socio y productor llmll! 

do; el agente hegemónico, lo personifica el gran empresario capita--

1 ista en un sin fin ele predios. 

~. 1..1 lucha por la tiPrra rs la luch.1 en cont.r.1 de los tf'rrollc· 

nií'lll.r>s v r.api 1.al 1 ~tas que h·lll veuldo mono1rnl l 7,1111lo tierra, ag11<1, s~. 

millas e insumos que la producción campesina necesita. Los reciamos

Y exigencias i levados a cabo por el movimiento campesino confirman • 

extendidamente la crisis agrlcola, y de la polltlca que se diseña P! 

re el ~ampo. 
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"ºtas del Capitulo 11 

(1) Warman, Arturo. "Los estudios campesinos: Veinte anos después",

en Comercio Exterior, Vol. 38. llúm. 7, Jul lo de 1988, pp, 653 --

658. 

(2) Carla de Engels a Marx, 6. Vl-1853, Cartas sobre el capital, Edi 

clones de Oolsillo: Oarcelona, Espaíla, 1974, pp. 52-53. 

(3) En la Sección Séptima se puede apreciar el movimiento de conjun

to que el capitalismo lleva de suyo, el proceso de trabajo, que

es el coroz6n de este movimiento conjuntivo, y las relaciones de 

producción, son momentos que nos dan cuentas sobre las condicio

nes de posibilidad para que el plusvalor se transforme en capl-

tal. Este último acto, el de la transformación de plusvalor en -

c.1¡iital, nos habla y,1 de un sistema que vive Ininterrumpidamente 

por predominar en él las leyes de la valorización. 

(~) La novedad del discurso teórico y polltlco de Luisa Par~ se sos

tiene por usar conceptos criticas propuestos por Marx en el ca-

pita!. En ella, su mérito radica en saber problemallzar y defl-

nir el concepto apllc~ndolo a la realidad agrlcola del campesino, 

esto es, teniendo como finalidad la construcción de verdades, su 

idea matricial sobre este asunto puede encontrarse e_n: El Prole

tariado agrlcola en México, especialmente, las p!glnas 15 a 67, 

SI se quiere redondear esta linea proposltlva, deber6 lnternar

narse en las consideraciones que ella defiende sobre el proceso de -

formación polltlca de las clases en el campo; segGn esto, en ciertas 
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regiones de México, algunos trabajadores rurales se comportan como-

como obreros, mientas que otros se comportan como campesinos, al --

respecto véanse las p~glnas 120-121 del mismo texto. 

(5) Paré, Luisa. "La polltlca aqropecu.1rla. 1976-1902", en Cuadernos 

Polflicos, tlOm. 33, Julio-septiembre de 1902. 

(6) Para firmando Oartra, el preblema del campo mexlcnao, puede ser -

ejemplarmente concebido, a partir del siguiente esquema: 

1.- El campesino no es sólo explotado en cuanto venededor de su

fuerza de trabajo, también lo es en cuanto vendedor de los productos 

que provienen de su parcela. 

2.- La tierra no sólo es un espacio social para desarrollar la

producción en las relaciones sociales que se establecen en el campo

es, desde luego, un instrumento de prestigio y poder polltlco. 

3.La lucha por la llerra es la lucha en contra de las clases que 

la poseen. 

~.- La teorla de la renta tiene dos móviles b~slcos: de una lado

es el Instrumento esencial para el an311sls de aspectos fundamentales

que alll se viven: del otro, tiene un profundo interés por desarrollar 

la lucha teórica en el seno del marxismo. 

Todo este conjunto de ideas se encuentran en su artlculo; Oartra, 

Armando; "La renta capitalista de la tierra", en Cuade,nos Agrarios -

NOms. 7/8, marzo de 1979. pp. 41-112. 



CAPITULO 111 

MODERNIZACION Y DESARROLLO DE LA HEGEHONIA 
CAPITALISTA EN EL CAMPO MEXICANO 

3.1. La novedad de la modernización: El capital subordina al Estado. 

·En el siguiente capítulo se busca ofrecer una explicación porme

norizada de la proble•lllca que cecorre el campo mexicano. Esta expll 

cacl6n tiene como fundamento el conjunto de Iniciativas y llneamlen-

tos directrices que el act11al qoblerno esta ! levando a ese espacio sg_ 

cial, por· Ju q11e los comentarios que hacemos versan sobre el programa 

de modernización rural, siempre desde una postura critica. 

la modernización del campo forma parte de la estratégla global -

del desarrollo del capitalismo. la acumulación de capital es la base

material en donde se Inspira toda esta estrategia, por lo que no tan

sólo le interesa la producción de plusvalor, ni tampoco J,1 conversión 

de éste en capital, busca eso si, que la reproducción de capital su-

bordine ampl iadamente a la poblaclOn rural campesina ya distrlbuyénd~ 

la en los 7 pasl l los agrolndustrlales que se anunciaron en el mes de

enero de 1990, por Hank Gonzllez, ya reconociendo la capacidad de ge! 

tlón del campesino. Ambas iniciativas seran subordinadas real y forma! 

men,te por el capl tal, esto es, la modernización busca Integrar al ·as! 

larlado agr!cola que, sus capacidades productivas sean directamente • 

relaciones de cooperación; justamente que no haya fuerza de trabajo -

errante. 

Por todo ello, es una Iniciativa que da a entender como ser3 el

comportamiento del capital durante los próximos años, de cómo se est! 

ran explotando los mantos aculferos y bosques, del sub-suelo y el mar, 
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el medio ambiente, la agricultura y la polltlca alimentarla también.

Por igual, la cuestión campesina. 

La modernización ha sido pensada por el Estado: en su programa -

se plantea 11n cambio de estrategia. Se sabe que últimamente, como lo

expi icaremos posteriormente, el Estado ha tenido abandonado al campo.

busca entre muchos otros objetivos sacudirse la gigantesca corrupción 

que él mismo procreó en décadas anteriores. 

1.- Es durante el gobierno de Miguel de la Madrid donde se obse~ 

va m~s abiertamente este proceso enajenante. En ese periodo, México -

aumenta su relación con el mercado mundial por motivos de lnsuflclen-

cia alimentaria, baslcamente, de alimentos estratégicos y tecnologla. 

Internamente Inicia el desmantelamiento productivo de ciertas ~reas -

agr!colas; algunos distritos de riego entran en fases de degradación; 

predomina ya el asolve de canales y drenes; conttnuan las condiciones 

para que empresas trasnaclonales controlen a escala ampliada el proc! 

so de trabajo de varias agrolndustrlas del pa!s, conflrméndose con e! 

to, que la agricultura mexicana lleva la tendencia a la maquila: una

cierta empresa trasnaclonal renta centenares de hect3reas en distrl-

tos de riego de alto rendimiento, 11amese Caborca, Mexlcall, San Qui~ 

tln, del Mayo o en los del valles de Cullac~n. Esta empresa establee~ 

ra u~ con~rol absoluto de la fuerza de trabajo, maquinaria e instala

ciones, exportara sus productos usando canales propios de comerciali

zación. 

~o hay mejor elogio para el gobierno delamadrlsta que reconocer

le un intenso proceso reprlvatlzador y monopolista en los renglones· 

de educación, vivienda, alimentos y salud; promoviendo granos y gru-

pos de industriales para que produjeran "alimentos baratos para la-· 
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población". De 1982 íl 1984 se incrementaron las importaciones de ali

mentos en un 4g por ciento, se destinaron m~s tierras a la producción 

de sorgo, soya y cArtamo; ademls se restringió el abasto y se sigue -

careciendo de polltlcas para promocionarlo, se redujo la producción 

de tierras de temporal. 

2.- El proceso actual denominado modernización salinista tiene -

un objetivo global: busca una concertación con co~promisos mutuos pa

ra ser llevado desde el gobierno ºa la organización de la sociedad ru

ral. En esta nueva fase s·~ ~uiere estrechar relaciones con el mercado 

mundial y se entiende a la economla como un fenómeno mundial, en ella 

se encuentran préstamos, alimentos y dem~s a precios elevados que en

deudan cada vez mAs a la fuerza de trabajo rural y urbano, pues es és

ta la que paq,1 con su trah.1.lo el capital que se consigue en el merca

do del cap! tal. 

En Móxico, en los tiempos presentes, resulta dificil valorizar -

el valor del malz, azocar, lécteos, aceites, gras,1s o vegetales; exl~ 

ten por igual, instalaciones y maquinarias premodernas para producir

al imf'ntos y son tan deficientes que hay que Importar leche, azúcar y

f r 1jo1 ( 1 ) . 

Que el capital mundial (estadunldense, japonés, francés u holan

dés, etc.) no Invierta en las condiciones actuales de la rama agroalL 

me~tarla de México obedece, por el momento, a que sus tierras y demas 

condiciones, as! como la tecnologla y la fuerza de trabajo en el pals 

prolongarlan la rotaclOn del capital que se Invirtiera en trigo, gan! 

do o café. 

El gobierno de Salinas de Gortarl busca reencauzar el agro mexl· 

cano, la reprlvatlzacl6n parece ser la constante. El Estado se mueve-
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en ese ritmo como goarnte del capital que es. Recuérdese, el capltal

lleva la tendencia de dominar el proceso de trabajo Inmediato y el -

consumo; entendiéndose como el control total del mercado de dinero, -

de Insumos y de productos agr!colas. Cuando el capital avanza y some

te la forma y la real !dad del proceso ele trabajo Inmediato, modtrlca

la superestructura, las finanzas, reforma (pol!tlca) 1,1 cuestión est!!_ 

tal y desarrolla la competencia c!'lllre capitalistas de vanguardia; lo

do esto porque modifica la estructura del proceso de trahajo, Pero -

lporqué preferencialmente éste? Porque es de donde se extrae plusva-

lor modlf icando o incrementando la explotación del plusvalor absoluto 

y relativo es como se desarrolla la morfolog!a del sistema en su con

junto. 

A su vez, con la modernización se busca ampliar la subordinación 

real del trabajo campesino dado que la "revolución verde" s6lo alcan

zó a Integrarlo formalmente dot~ndolo ele tierras, Insumos y crédito -

refaccionarlo. La consolidación del Estado capitalista mexicano mode~ 

no se fincó en una polltlca de Mesas que arrastró bajo su tutela y -

que, con esa lógica, pretendió tr.111sformar al lndlgena en campesino y 

metamorfosear a éste en cltadlno superfluo. 

De suerte que la "revolución verde" prepara todas las condiciones 

de•posibllldad sociales para que la modernización de la década de tos 

noventa, pueda configurarse como una realidad; ahora ten~mos grupos -

de campesinos que se especializan en asuntos agrarios, otros en crédl 

to, financiamiento y seguro,· ademh en comerclaltzacl6n y justicia S!!. 

clal, todo en aras de mejorar las condiciones de reproducción campes!. 

nas, siempre bajo ta Idea modernizadora del capital. 

Hasta aqut hemos querido decir: el desarrollo que_ para el campo-
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ha elegido el gobierno avanza sobre una estrategia que seílala como -

aras y cultivar la tierra y obtener de ella mejores rendimientos; el

trazamientos de nuevas vlas, caminos y accesos para transportar; del

uso de semillas, fertilizantes y tecnologlas propias que aseguren la

autosuficiencia alimentarla. 

La producción qüe genera el campo es Insuficiente para alimentar 

a la produccl6n, pues las condiciones de produccl6n en el campo cont! 

nuan descendiendo por lo que lai contradicciones en ese sector perma

necen latentes. 

3.2. El capital lndu~trlal en el campo y las ciudades. 

La modernización del capital se moviliza en toda dirección. La -

cal ldad de la vida so deploma en todo el pal s. Las condiciones de vi

da y de trabajo se deterioran; los miseros salarlos as! lo demuestran, 

esta cuestión se redondea con el ascendente desempleo; unléndosele el 

recortado presupuesto de asistencia a la nlílez, la antidemocracla elec 

toral y la violación constante de los derechos humanos. Ahora, la mo

dernizaci6n sallnista entrega tortivales, esto como parte de la pérd! 

da de consenso en las elecciones de 1983, pero también como recon9cl· 

miento tacita a la extendida desigualdad que su modernización repro

duce. 

La soberan!a alimentaria sera una de las banderas que orJentar4-

el programa del nuevo Secretarlo de Agricultura y Recur~os Hldr4ull-

cos. De Inmediato es testigo de la baja y escasa producción de leche, 

arroz y azocar anunciando a la sazón, gigantescas compras de allmen-

tos en el mercado mundial. El Estado como representante de los caplt! 

listas rurales pasara a materializar su acción modernizadora en los 7 

pasillos agrolndustrlales que son un "pensamiento de punta" que pre--
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tende resarcir las diferencias entre el campo y la ciudad en materia-

de abasto y comercialización, esto para las ciudades con despegue de

unidades de producción y desarrollo turtstlco; que la Infraestructura 

tur!stlca e industria sirva de soporte al programa de producción y 

productividad que, ad1mls de conectar a los mercados regionales de es 

tos emporios industriales, también funcione como plataforma de despe

gue de las unidades de producción de c!trlcos, plltanos, l~cteos, 

Frutas y legumbres y alimentos en general. Las mejores carreteras se

han seleccionado para que por sus vfas se transporte el alimento que

deberl llegar a las grandes ciudadas y medianas. la nueva autopista -

que unir~ al Distrito Federal, Cuernavaca y puerto de l\capulto conflr_ 

ma el tejido y moviml en to lógico de paseantes, con el desarrot lo tec

nológico y agrtcola. 

El desarrollo de las ciudades es el tejido Ideal sobre el que se 

esta tendiendo la red modernizadora agrolndustrlal. Los capltal!stas

modernos de estas ciudades tienen en sus manos suelo, agua, carretera 

y mercado regional, a éstos beneficia el decreto de los 7 pasillos -

agro!ndustr!ales. 

El capital esta en proceso de constituirse en la relación domi

nante en el entorno agrario y adem~s prolonga sus lazos subordinantes 

hacia la pesca y silvicultura; la agricultura y ta ganaderla; ta all

mdntactnn de la poblacl6n y el sistema de trabajo asalariado: ta In-

versión sucesiva de capital y la fuerza de trabajo calificada. Se fi

ja en las ciudades Que mayormente Industrializa, de preferencia con -

industria ligera y con una dlvlsl6n social del trabajo que anuncie -

progreso; que todos sus cambios y ritmos caminen bajo la luz del capL 

tal industrial; heteronom!a ésta que confirma la hegemonla del capital 



- B9 -

en el campo mexicano. 

El proyecto modernizador se concreta al anunciar los nuevos pre

cios de concertación en el ma!z y frijol, al abrir crédito a los cam

pesinos del estado de México y Zacatecas, adelanta su paso al reducir 

facilidades al mercado monopólico en la distribución y el abasto de -

los medios de vida, al celebrar la venta de la planta refinadora de -

aceite comestible y de fideos de la COHASUPO a la UNILEVER en 260 mi

llones de dólares (2); nos da a entender el grado de Internacionaliza 

cl6n a la que se ha arribado en materia de alimentos, nos dice algo -

mas, que el Es lado es del capital, que justamente la entidad estatal

debe reducir sus funciones, en su lugar, y con nuevas direcciones, el 

capital se mueve libremente y sus !!miles, En tellfonos y luz eléctrl 

ca, en pol!tica predial y agua, en vivienda y transporte. Atr~s de to 

do esto aparece la teorla económica neol lber.11, es el la la que ha bu~ 

cado afanosamente la asociación entre los capitalistas agrarios con -

campesinos ejldalarlos, mucho tiene que ver esta teor!a nbclva en la

reducción del consumo de la población. Es esta vulgarización la que -

nos presenta una balanza comercial deficitaria (3). Asl pues, el capl 

tal mantiene su hegemonla en el campo mexicano a través de la triada: 

neoloberallsmo, modernlzacl6n y reforma estatal. Por cierto, la moda

carece de ralees, vuela extinguiéndose cuando deja de reportar dlvt-
' dendo{ a sus dueílos; ah! estan los estatlstas y monetarlstas. 

3.3. Las necesidades de la población no se modernizan. 

El desarrollo del capital montado sobre el proceso de reproduc-

clón social conslst·e en una evolución progresiva de la vida social: -

desde el punto de vista capitalista sólo habra desarrollo si hay pro

greso en el progreso de subordinación del trabajo. Cierto, el desarr~ 
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llo de la vida social llene que consl~tlr, por un lado, en un progre

so positivo de la medida y calidad de la riqueza. El capital s61o per 

mi le que haya progreso en la vida, que haya un mejoramiento de la vi

da de las capacidades)' necesidades, si ese proceso incrementa el po

der del capital, si se incrementa la capacidad de produccl6n del plu~ 

valor. 

El sistema de necesidades de Ja poblacl6n en MAxico se encuentra 

en segundo plano, pues se ha reducido la producción de alimentos del

cam¡io, una nuev.1 mayorla de el la consume alimentos enlatados. Sus ne

cesidadns y cnpacidades se encuentran en crisis por que el capital se 

inclina por la producción de alimentos balanceados para el ganado y -

otros para la exportación. Veamos: 1990, el gobierno sallnlsta desti

n6 11 billones de pesos al campo, de ellos 3 billones 600 mil mlllo-

nes ser~n para alimentos bAsicos, mientras que para la ganaderla des

tinaron 25 bl ! Iones de pesos, n6lese la diferencia. 

Ahora, el agua se raciona para los cultivos que la economla cam

p~sina tradicionalmente ha producido, tanto que se multara con "Uno y 

20 mil salarlos mlnimos a quien desperdicie al agua" (4). Las necesi

dades de la economla campesina entran en el terreno de la modernidad

pagando un 5 por ciento mAs en fertilizantes: el propio léxico moder

nlza~or estA preparando las condiciones para que el ejido ca~ble de -

propietario, lo que adelanta que las necesidades bAsicas de la pobla

ciOn posiblemente entren en un laberinto. Todo esto redunda, en que -

los precios de tos productos agrlcolas sean liberados a Ja brevedad -

posible, es decir, que los precios agrlcolas nacionales coincidan con 

los internacionales. Por esto, ya se puede entender porque el aumento 

en los Insumos agrlcolas ta lgualaclOn de los precios con et mercado-
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mundlol de olim.,nlos, elc~Lero. 

Lo cual quiere decir que el agro mexicano ha entrado en esa ten

dencia de ser dominado real y formalmente por el capital, !!~mese Co• 

munidad Económica Europea, los paises que Integran la Cuenca del Pac! 

fico o el bloque comercial que forman Estados Unidos y Canadá. Signi

fica que el desarrollo modernizador ha sido dise~ado por la !Ogica de 

Ja valorización del valor que representa a la riqueza abstracta capi

talista y que en su expresión meridiana es entrar al proceso de glob!!_ 

1 izac16n económica que el capital imperial dirige, ya vendiendo empr!O 

sas paraestatales, yo invit~ndolos a Invertir en el campo y desarro--

1 lar el comercio con los paises mayormente desarrollados. 

Es claro, el proceso modernizador y de reestructuración que vive 

el mundo es dirigido por paises que hegemonizan la reproducción a es

cala internaclonai. la modernización salvaje de Mlxlco es subordinada 

por la división internacional del trabajo que surge de Ja lncontenl-

ble internacionalización del capital y de Jos procesos productivos a

escaia mundial. De esta división Internacional apenas ayer entregamos 

petróleo a la economla estadunldense y japonesa, ahora del primero -

lrnporlamos sorgo, leche, frijol, lrlgo, etcl\tera y el segundo se est~ 

llevando por miles de toneladas miel, flores y manufacturas. 

3.4. Acumulación de la violencia capitalista. La estrategia campesina. 

La excelencia del capital se acompaña de la violencia. El año de 

1989 fue para los campesinos un año de ascensos en su lucha por mejo

rar su calidad de vida, desplegando nuevas formas de organización y -

resistiendo polltlcamente a! enemigo, asl como mejorando ta contrate~ 

dencla de los grupos étnicos a la polltlca cultural que los organismos 

del Estado suelen llevar a comunidades y aldeas. 
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Es evidente que la autonomla del movimiento campesino en sus exi 

genclas y plataformas de lucha, coincide con el conjunto de las dema! 

das nacionales que el movimiento obrero, magisterial o popular enarbo 

lan. 

El movimiento campesino busca insistentemente organizarse fuera

de la entidad, diferenci~ndose con esto, de las organizaciones tradi

cionales que dirige el capital¡ las mis de las veces corporativizada

o explotados por Jos casiques tan pronto saltan al escenario polltico, 

reserv~ndose fuerzas poi !ticas potenciales y energ!a para discutir y

acordar con "las correas de transmisión" del Estado, esto Oltlmo es -

lo determinado mientras que lo determinante es el dlseílo de la estra

tegia pol!tica y teórica de la organlzaciOn campesina. Nada de allan-

7.ilS con funcionarios "democrltlcos•, pues la tecnoburocracla cambia -

de dueña y de filas cada sexenio. 

La poiltlca organizacional y el programa nacional unificador del 

campesinado son un discurso critico de la modernidad capitalista del

agro mexicano, su Intención es doble al trabajar por la organización

poi !tlca y al acumular fundamentos teóricos para contrastarlos con la 

versión modernizadora que el enemigo tiene de si. 

A esta Iniciativa del Estado, el capital contesta sembrando san

bre en la tierra y fuego en el cielo de la vida campesina: 80 dirige[ 

tes campesinos fueron asesinados en 1989, otros mas torturados, dete~ 

dos, lesionados y amenazados sobre todo en los Estados de Chiapas, -

Mlchoac~n. Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosi, de -

México, Querétaro, Jalisco y Chihuahua (5). La violencia y el terror

de la modernlzaci6n salinlsta diO en el blanco en los meses de Junio, 

Julio y octubre, precisamente en el periodo en que los campesinos ---
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siembran y levantan la cosecha del malz. En ·1999 la violaci6n a Jos -

derechos hum,1nos se mullipl icó en 83 por ciento respecto a 1988 en 

que fue del orden del 160 por ciento, mientras que por otra parte, en 

asesinato5 alcan16 el 21 por ciento crnclendo el secuestro y el te--

rror dirigido contra niílos y esposas del campesino indlgena. El caso

m~5 a la mano es el que sufrieron los hijos del dirigente campesino -

Antonio Simón Zamora en Pátzcuaro,. Mlchoacan. 

La represl6n se ha dirigido sobre los teóricos de Ja estrategla

campesina, de Ja formación Ideológica y quienes encabezan las negocl! 

clones; todos ellos cuadros probados en Ja organlzacl6n y lucha pol!

tica regional de sus entidades de origen, sabios cuestionan la pollt! 

ca modernizadora. Siempre asediados por el capital que se viste de -

pistolero, guardias blancos, de caciques, funcionarios y terratenien

tes. Sebastlan P6rez, Elpidlo Oomlnguez, Miguel Cruz, Santos CabreN, 

Arturo Albores, Anastaclo R,1mos, llerlberto Martlnez, Olas llernfodez y 

Juan Pacl1eco. lle ahl Ja modernl zaclón de la muerte, violencia y te---

rror. 

Todas las luchas pollticas, Jos cambios de ldeologla y de lineas, 

pactos y programas del Estado, Jos sistemas de al lanza en diferentes

periodos estan determinados por esos cambios que ocurren en el proce

co d~ acumulaclón del capital. Este procéso es la causa material de -

la lucha de clases, a su vez, la acumulaclón es medida po~ la oscila

ción que entablan el sector r productor de los medios de producclOn y 

productos para el consumo capitalista, y el sector 11 Productos de •• 

los medios de vida. El nombramiento de Hank Gonz31ez al frente de la

SARH parece confirmar la estrategia que los capitalistas del sector l 

maquinaron para acumular capital del sector li. mejor dicho, lhcorpo-
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rar al sector 11 al proceso moderno de la a~umulaclón del capital en

e! conjunto de la economla. Ld expansión del capital del sector l 1 

que produce los medios de consumo al sector que produce los medios de 

producción. Esto ocurre a lrílvés del mecanismo de los precios, con la 

elevación de éstos y la extracción directa de recursos por cuenta del

sector 1; produciéndose, la expansión de éste a costa de 3quel. Esto

slgnlfica que se lncre•ijenta la riq'ueza de los capitalistas del sector 

I, pues aumentan los precios de los medios de producción, aumentan los 

precios de los articulas de consumo del capitalista, aumentan los pr! 

clos de las materias primas exportables, bajando violentamente, el sa 

!arlo de la cal se obrera. 

Toda la lógica de acumulación de capital en México se centra en

esta alternancia y toda la historia polltica, económica y social se -

fundamenta en este mismo movimiento alternante. 

Incluso, la deuda con el capital financiero Imperial ha benefl-

clado y, m3s aún, multiplicado la riqueza de los capitalistas que -

producen los bienes de capital, que por vivir en una división lntern!· 

clona! subordinada, los modernismos emporios financieros programan, -

imponen y conducen la polltica alimentaria, su dieta y las neceslda-

des en general de la población rural; en estos paises con precario d! 

sarr.ol lo .sus fincas cafetaleras y espaclos territoriales son los Onl

cos en los que el proceso de acumulación de capital se cumple sin al

tibajos. A sido el capital Imperial quien ha exigido al Estado mexlc! 

no que formule su polltlca bancaria y financiera, entregando a los e~ 

pltallstas de siempre, verdaderos duenos del medio de produccl6n que

es la banca; pues como hemos venido Insistiendo, el Estado esta al •• 

servicio del capital. En algunos periodos de la lucha de clases, los-
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Es Lados naclo11.1les han estarlo al frente riel ·proceso de acum11lacl6n --

dí!l capillll. ahn1·11, c;on loe; c.ipit.alisliJ<i d~ Vt1nn11:,rdi.1 Pll l11i:; rilmr1S • 

estrílL~gicas de la p1·oclt1cci6r1, 1le la i11clur;trla 11csada y tecnologia en 

general quinnes dirigirl11 el procnso de acumulación de riqueza. 

lodo esto nos sigue rlicie11rlo que la polltica modernizadora es J! 

fat11rizada por el sr.>ctor l. lle otro lado, la reducción riel subsidio -

riel malz, a prorl11ctores y consumid·ores, confirma el desarrollo de la-

controdicción entre los snctores que venimos delallanrlo su funciona--

miento. Para nosotros 1• contrarllcci6n que desarrollan ambos es la --

el .1ve par,1 ar i rm.1r que e11 este sexenio tampoco se ve11cer~ el hambre y 

la rniseria. Por igual, esto se debe a que el programa de mod~rniza---

ción rural esll del lneado sobre un,1 co11cepcl6n burguesa de la sacie--

rla1I y ele u11 proyecto ele nacil111 gobern.Hla por las minarlas. 

3. 5. !'...o__lll!...r:.~.~-!.!2.!:.n!.is_n~~~!~.~.L~~rn.Pº· Gustavo Gord i 1 i o, O i v 1n1 zador 

del Estado. --·--------

l11icicmns nsl: c11:11 es ni estado actuíll de la tfisc11sl611 entre --

partidos, grupos pollticos y soclednd civil sobre la probiem~tica que 

vi•e el cnmpo me•lcan0. lCómo ~ebe organizarse el campesinado? 

Veamos: Todos sJhemos que respecto de la crisis, Keynes es una -

fig~ra Importante, podrlamos decir que a partir de la poslc16n que se 

toma respecto de su teorla, de las propuestíls que de ella se deriva,-

es que defi11imos los b,rndos que Intervienen en la discusión dentro de 

la izq11ierrl,1, tanto sohre la lnl.erprctacl6n rle la crisis como sobre -

la organización y la actividad que debiera desplegar el movimiento o

brero y campesino es esta crisis, ta estrategia digamos. 

l.- Hay un gran sector de la Izquierda que asume a la polltlca -

keyneslana como una alternativa popular ante la crisis. Esto se obser 
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va en los partidos, lideres y diputados de la llamada Izquierda socl! 

lista entonando este estriblllo: que haya una mayor partlcipacl6n del 

Estado en la actividad econ6mica, que el demiurgo amplió sus funclo-

nes, que se multiplique el gasto público. Con estos reclamos se resol 

ver~ la crisis del capitalismo en su conjunto y la del movimiento o-

brero. El capitalismo tendrla mis ganancias, pues se ampliarlan sus -

Inversiones, por esto la clase obrera gozarla de mayores oportunida-

des de empleo. En todo eso consiste el centro de la propuesta, o sea

para la teorlzacl6n keynesiana, la crisis es s61o un problema te6rlco, 

técnico, justamente de técnica administrativa. Como se ve, los keyne

sianos no se refieren tanto a las causas de la crisis, a los modos de 

gestionar ésta, por lo que hay evidentemente una visl6n instrumenta-

lista de la teorla económica para explicar la problem~tica de la crl-

sis. 

2.- Por otro lado, hay un peculiar sector de la izquierda, no m! 

yorltario, pero si creciente, que sostiene un punto de vista diferen

te re~pecto de la concepción anterior. Los "keynesianos de la lzquler 

da", mejor conocidos como integrantes del llamado Movimiento de Ac--

cl6n Popular (MAP), nace como movimiento magisterial universitario y, 

por coincidencias polltlcas, rlpldamente se 1 lgan al Movimiento Slnd! 

cal ~evol~cionarlo, que con otras organizaciones de masas dan origen

al Frente Nacional de Acción Popular (FNAP), en 1975. 

Ultlmamente, el MAP ha estado Integrado al Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM), m~s en.el presente, ha sufrido una conve~ 

sl6n polltlca muy de sus principios. Caminando de la mano con las··· 

Ideas del actual gobierno, se les ha encargado la organlzacl6n de Ne

xos (prensa escrita y electrónica) y la del PRONASOL (ahora, Carlos -
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lnllo es embíljarlor en la URSS) y Gustavo Gordillo es subsecretario en 

1 a SARll. 

Según el HAP, el Estado mexicano es un Estado capitalista, enlO[ 

ces su poi ftica económica esl~ en favor del capital. f\unque es urgen

te una teorización novedosa, de preferencia que se Inspire en el "an3 

lisis marxista" de la crisis. Para ellos, la crisis tiene una base ob 

jetlva, por lo que , la acción polltica que busque conlratendenclarla 

sera llmlt,1do. De modo que el plantear propuestas practicas, organlZ! 

ti vas y programatlcas seran rodeadas de Impotencia. 

Entonces, lo único que tienen estos "keyneslanos de Izquierda" -

es una propuesta teórica, pertinencia que los pone frente a una sltu! 

clón sin salida, pues en sus primeros años de actividad polltica 

velan en el movimiento de masas una condlc6n sine qua non. 

Tenemos pues una situación de crisis, no de crecimiento del capl 

tal is:no: para el los lo que esl~ en crisis es la capacidad polttlca de 

la clase obrera y de la capacidad polltlca de la Izquierda para plan

tear alternativas ante la crisis. Hay pues crisis para proponer alter 

nativas de acción ante otras l !neas en las que el capital esta avan-

zando, reprimiendo y deteriorando las condiciones de vida de la clase 

obrera. 

Esta sltuacl6n paradOJlca que se nos presenta en México es repr! 

se~tatlva de la sltuac!On global, contrariamente a la Idea que se ha

venido teniendo sobre la crisis: lo que esta ocurriendo és una crisis 

de crecimiento, de auge del capitalismo a nivel mundial. El capital[! 

mo se esta fortaleciendo y esta consolidando su poder. Este creclmle~ 

to se acompaíla con un deterioro creciente de las condiciones de vida

de la clase obrera, con una destrucción slstem&tlca de las neceslda--
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des de la poblacl6n que en los paises subdesarrollados es mas notarlo 

Y agudo. Esta incapacidad de la Izquierda mexicana para proponer al-

ternatlvas ante la crisis es una incapacidad global. 

Esta situación de deterioro pr~ctico de la capacidad organizati

va de la clase obrera se acompaña de una incapacidad de orden teórico: 

ésta es otra dimensión de la crisis. La crisis de la conciencia de -

clase del movimiento obrero y vampesino. Ante lodo esto ta teorta kei 

nesiana se presenta como alternativa hegemónica, es decir, si el key-. 

neslanismo se aparece en la actualidad como ta única alternativa pos! 

ble ante ta crisis es porque el movimiento obrero no tiene capacidad

para proponer alternativas teóricas. 

Con esta versión pretenden estar presentes en ta discusión socia 

lista en México. 

Hacer un analisls de la sociedad mexicana, de verdad, desde la -

perspectiva marxista, sólo puede ser significativa y por ello trasce~ 

dente, si esa Investigación va acompañada de una estrategia revolucl~ 

narla. Si alguien se dedica a Investigar la realidad económica y so-

clal del campo mexicano, desde la Critica de la Economla Polttlca, lo 

que no hacen los autores mencionados, lo que se est~ buscando es fun

damentar teóricamente la estrategia revolucionarla. Esto debe asumir

se hasta sus últimas consecuencias. SI el objetivo del analtsls es -• 

fundamentar una estrategia revolucionarla, no reformista, no oportu-

nlsta, entonces se est~ adoptando una perspectiva teórico ortodoxa. -

Al perderse esta linea, raz6n y sentido, se caera en el eclectlcls•o, 

luego entonces, n~cesarlamente las conclusiones seran oportunistas y. 

reformistas. Por lo que no es posible mantener una perspectiva revol~ 

clonarla mediante una base teórica ecléctica. 
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Ahora, analicemos la verslOn de Gustavo Gordillo, TeOrlco del 

"oleaje concertador" y .abanderado de las causas agrarias en tiempos de 

crisis: observa que la economla campesina esta en proporciOn directa

ª la forma de Estado. El Estado organiza social y productivamente al

campesino, incluso lleva la comida a los hogares de poblacl6n, por -

aílos le ha enseílado a explotar la tierra. En sus manos se encuentra -

la polltlca alimentarla y nulrlcional de la niñez; la vida campesina

es una mlnlma parte del todo est~tal. 

La debl lldad del movimiento campesino encuentra su energla y mo

do de vida dentro de la forma de Estado; ésto lo gula y organiza en -

la propiedad ejldal y polltica de gest16n por la organlzaclOn en la -

propiedad ejldal y la polltica gestlva, por la organlzaclOn social Y· 

la ideologla nacionalista. 

La falta de teorla y la dispersión organizativa y la Imperante -

carencia de una linea programatica, en el sano en el campesinado; la

reproducc!On capitalista se encargara de dirlJlr real y formalmente.

Entonces s61o la forma estatal puede pensar la vida campesina toda. • 

Quiere decir que el discurso campesino es pensado por él, su reducida 

capacidad de reflexión y para organizarse son condlcl6n Onlca del Es

tado, nada puede realizarse si no es con su concurso. 

SegOn Gustavo Gordillo, la polltlca de desarrollo rural esta pe~ 

saba para beneficiar a la poblacl6n, lo que confirma la alianza exis

tente entre el Estado mexicano y el movimiento campesino, esto es •As 

o menos asl. la b~rguesla mexicana por anos Influye y hegemonlza poll 

tlca e ldeol6glcamente a la poblacl6~ rurál, su·concepcl6n estrattgl

ca ha ·recibido el nombre de "ldeologla de la revolucl6n mexicana", •• 

los principales postulados de ésta son: ll Hacer aparecer al Estado • 
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como un aparato al margen de las clases, ente Imparcial en las dispu

tas de obreros y palrone~; 2) Considerar que el Estado y la formación 

social no es ni capilrllic;La ni snci11lisla, se Lr,1tarla de una 11 demo-

cracia social"; 3) Que 1licha democracia socl,11 es fruto dP. la revolu

ción tlP. 1910 y que las capacid,1tles y aspiraciones de la socle1l,1d ci-

vi l, .111n11ue no 11.111 crislr1l izado lol.alnH~rtle en rcsull1Hlos concretos, -

~nr«'tn sal.tc;fi:cl1.1s íllquna v02; t1) Q11fl i:I prílc0so lle 1.1 revnluclófl m~xj_ 

c.rna institucional i1.11la es un proceso inagotahle en el que los confl le:_ 

l.o'i e 1.1~1 st.1s pul"!dP11 Sf"!r su11er,1doc; eo P.l marco de la conccntr,1c i6n y

mndernizaci6n rural; 5) que sobrP los intereses de cinses se sobrepo-

llP.11 los i11tPresr~s nacionale5, ºsiendo dt?her tlr? todos los mex.lccH1Ds 11 
-

independientemente dP su condición social contribuir, junto con el g~ 

bierno, a solucionar los problemas que de suyo lleva la "disputa por

ta nación". 

La acu~ulaclón de capital no es unicamente acumulación de objet! 

vos, es también acumulación de ideas y teorlas, de estrategias pollt! 

cas y de solidaridad y concertación. Todo esto es base poslbll itante

para que siqamos aceptando las condiciones Imperantes, que quiere de

cir que los teóricos estatales acumulen sabldurla al Invertirse capl

t.11 en aquellas ''ramas de la producción" del saller en donde es necesa 

rio que se formen y especialicen, en ellos se busca que, la conversión 

de plusvalor a capital eleve la productividad de los "pensadores de -

punta", ltamese cuesti6n financiera, desarrollo tecnol6glco, de lnves 

tigacl6n en ciencias sociales, del "Estado benefactor" y del plusva-

lor ideológico y comunicativo. 

En un trabajo pub! !cado al Iniciar el año de 1989 (6), Gustavo -

Gordillo amalgama sus tesis y las prcseutn del siguiente modo: supone 
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que en ~I último tercio del siglo XX se ha desarrollado una discusión 

mundi•I snbre lo que represenl• la soberíln!a popular. Las determin• -

clones ele rlich 01 soheran!a l.om 0J cuerpo con l• justicia socl.11, 1 iher-

tíld y crecimiento económico. L.1 soberan!a popular, sólo puede ser lm

parl.ldn por el Estado, desde el triunfo de la Acvolucl6n Mexicana como 

es cust.umlir'i:'. 

Justo, la crisis de la enl,irl•cl estatal e.n sus versiones populis

mo, n;ir:iontll lsmo y demf1s la vivimos en los dos últimos sexenios, en -

amho~ hubo 1111• descripcifin ele los principios de justicl• social y 11-

herlad; cl,1ro, nl ílclual gnhierno s1 h.i corregido el rumbo. 

Por to que es hasta la dlcada de los noventa, cuando la estatali 

ciad nctuallz• su p~rfll promoviendo la soberanla popular. Con su muy

pecu11.1r lóqic•l, nns dice que el Estarlo permite la autonom!a de las -

í11nr7-,, ... , sncialflc;. f}IJ'? ec;t,,1s ruP.rzas s~ auto-or~1,1ni111n, pues se respe

Lnn sus •1bjel.lvos y mel.ílS. Como esto es as!, sus relaciones de idenll 

rl•rl y cooperílcilrn se ver.\n sustantiv.1sn con la sol ldarldad que el Es

La~o inyPcla. Esln colncidenclíl logra crlslallzarse al Invitar a gru

pos representativos para que ocupen puestos de mediana jerarqu!a en -

el gobierno, que por ser represenlatlvos, lejos de cuestionar y bus

car In confrontación con la est•talidad, en lo fundamental deben aliar 

se con él. El Estado es interlocutor. Los hilos de sus redes no admi

ten masas o grupos de presl6n dispersos, s6lo admite y escucha a age! 

tes individuales y representativos y que pertenecen a una organiza--

cl6n social, ademas deberan de portar como linea programatlca princi

pal, la solidaridad y la concertacl6n, con ello tendran aceptacl6n por 

el "Estado benefactor". Con todo esto, el Estado produce y actuallza

su nueva base social y se pone al frente de la soberanta popular. 
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3. 6. 1:_il__c_~e_s _ _l'..!_6_rl_~_il!~P.~J..na ,__!_·!..~!..J.'2!:..._l_~il_LJ_a mund i a 11 zac i ón 

:!_e __ Gi __ ~g.!:..~<:.':!.!..!_tJ_r.1 mex i~'.l_· 

Mucha discusión sigue levanLando 1.1 propiedad ejid.1! en nuestro

p~ls, tanto que predominan las posiciones enconlradas. Acadómlcos, e! 

presarlos y po!ftlcus se pronuncian por su privalización, por asocia~ 

lo con los capital Islas aqrfcolas y relormarlo en general. Dentro y -

fuer11 del -Johlerno SI! .1lie11t,1 e<>l.i simbin'iis. 

Como se recordar~. la propieda1I ejldtll es uníl th.? las t.1ntas vic

lQrias que el campesino obtuvo en la pasada contienda revoluclnarla.

La conlrarrevolución de los capitalistas agrfcolas se enciende para -

que estos predios c.1111blon rle rl11eíin o se renlen. Incorporarlos al des!!_ 

rrnllo del capitalismo, que slrv,111 de engraru! a la agrlcultura comer

ci.11. L.1 conversión riel ejido y su cnnsecuenle c.1pilallzacl6n se ,1vl

·.ora y.1 por•111e la moderniz,1ci6n salvaje obliga al propietulo ejidal

a que su producción se destine tod.1 rll intercambio: la tierra y el -

producto del trabajo ya nada tendrl que ver con la autosubsistencla -

campesina, con su Identidad en la producción y el consumo. La produc

ción del mundo campesino se desintegra porque el mercado forza esta -

entrega. 

Oe por si los empresarios capitalistas producen alimentos para -

el mercado, no para las necesidades de la población, venden sus merca! 

clas porque las baílan de sustancias qulmlcas que las conservan, las • 

rodean de aroma y las vuelven atractivas, abllgando a la poblacl6n a

un consumo nocivo, enajenado. 

La respuesta organizada del capital est~ urgiendo Invertir en a

quel las propiedades que hasta este periodo de la historia no sometla.

Urgen al Estado mexicano para que estas condiciones se vuelvan todas-
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a su fílvor. Gastan sumas dC! caplt11l QSCt111dalosas, ,, veces comprando a 

los c.1mpos de las or<J•1nlzaciones campesinas, llA111,1se CllC, CCI, eLcéL~ 

ra: en otros, pagando a funcionarios para que en sus declaraciones -

les favorezcan. f\ la luz de un falso desarrollo porque su publicidad

sirve a la lógica de Ja ganancia capllallsta, quieren estos ejidos P! 

ro hacerlos enclaves de producción de alimentos de "pacotilla". 

Dado que predomina el desa~rollo desigual de la cuestión agrlco-

1.1 y el sr.cl.or r.xterno, por mr.nclon.1r sólo dos, internamente se Llene 

uno e~tructura industrial premoderna, lo que obliga a una dependencia 

mílyor rt0t ca¡1ilíll ir1t.er11ncior1íll. 

flhor.1, 110 se s.1he a que <lista11c1.1 y tiempo el ejido y olras tan

tas actividades económicas, acompafiarAn a la nueva industrlalizaclón

que el Programa de Modernización Industrial y el Comercio Exterior -· 

plantea. Este (¡\timo emprende las siguientes acciones: 1) lnt.ernaclo· 

n.illzar la lndustri.1 nacional; 2) flctuallzar e Impulsar la estructura 

tecnolóqlca: 3) Elevar la calidad y la productividad de la producci6n: 

4) Promover la exportación de productos y consolidar el mercado lnter 

no. 

Bien, esta estrategia tiene a la apertura comercial como el cor~ 

zón de la Internacionalización de la industria. Desde la lógia esta·· 

tal, con esta prenda tardla, México entrara a la globalizacl6n reglo· 

nal de la economla mundial. 

Por lo que ya se puede entender la mixtura dominante entre aquél 

programa y el de la HodernlzaciOn del Campo 1990-1994 que apunta apo

yar a la agricultura comercial. 

En otro orden de Ideas, podemos adelantar, que la propiedad ej~ 

da! es el fundamento org!nico en torno al ,cual se reproduce la vida • 

campesina; esta pequeña naturaleza ha sido receptaculo de donde se ha 
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proyecLado 5u vida hacia EL PRESENTE. En ese espejo de la historia -

presente miramos que la tierra, gran parte de ella se ha erosionado.

que J.1 d~sn11Lrir.i(111 del carnp1~sino se incrementa en la dlmP.nsiún ni1cio 

na!. Esto es q11e las Lierr.1s siguen descuicl.1das, que su fertilidad e~ 

t d por c0ro, 1 o que hace que cad.1 vez ru·oúuzacíln menos y se importa T 

mtts: por olra pllrle, qu~ íll producirse menos ltl alimentación del cam

p~sinn se V'=tl reducida y su repr.nduccifrn social sea d~lerminada por -

l 11s rnoviml~11Lo11 del mere.Hin. l11 vtd.1 campesina que se desprQJHle del -

ejidri ha entrado en prolongarlos proceso conLra<llcLorios,t.rnto que de~ 

de la entrega de ~ste hubo reacciones muy parecidas a las que actual

m~nle se escuchrln. 

Por cierto, estas posturas son parte del comportamiento de corna

c 1 <:_~ p_l_t,_aj_ !1 ~!!.~~ ~~- !2. ~_l!_s_!:_r._~~__t,_~ '.!_ _12_ conc re l~. 

El trabajo campesino es una fuerza productiva humana y procreal! 

va, tiene en la producción ejirlal el corazón del que parte el movlmlen 

to que se pro!on~a a la fa•ni 1 ia y comunidad. Es una señal del proceso 

al lment-1rlo y de disfrute. que ! leva a cabo la comunidad campesina. El 

trabajo campesino es el ejemplo de trabajo histórico que distingue 

unas sociedades por lo que cultivan y las formas de cómo se alimentan. 

ll ejirlo es una fiqura histórica sobre la que se han venido su-

perponienrlo capas. La modernización del ejido es una de las otras ta! 

tas instancias productivas que al capital tiene fijadas claramente, -

la contaminación por agroqulmicos en las diferentes formas de tenen-

cla ha estado presente en estos Oltlmos afios. La renta y la "siembra

ª medias" con pequeílos y medianos propietarios han sido otras tantas; 

asl hasta exigir los capitalistas agrlcolas su privatización de Inme

diato. La vida campesina se encuentra amenazada por el oleaje de los

caml>los que la lndustrlallzaCt6n capital lsta estA llevando al medio -
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rural. Veamos; el uso de fertilizantes artificiales, fumigaciones y -

agroqulmicos de todo tipo, a la que siguen los lastimosos cambios de

ci tm.1, la destrucci611 de ecosistemas y la cons~cuente desaparición de 

especies animales, la contaminación del agua, la pobreza extrema en -

las famii las campesinas; todos juntos nos entregan una naturaleza de~ 

gradarla \'depredada, que obviamente h.1ce de la vida campesiri.1 una vida 

replet~ de circunstancias infrahumanas. Por torio se puede afirmar que 

1.1 .1lim••ntar.i(in p.ir.1 1.1 pohiactf1n en general <!lflcilmente se cumplir~. 

que sus necesidades h,\sic.1s no podr~n ser satisfechas en lo fundamen-

1..11. y.i quP. la qr,111 lnd11o;tri.1 ,1<1rlr.1Jl11 <ir? incl 11111 por la producción -

ti~ producto<; tle .1ll<l r:o111ercir1li1.,1r.i6n y rnaniplllíl lclS nncC?sirlíldes clel

r.ampesino y lo rlestruye, entonces la calidad de la vida de la pohla-

ciún diffciiemenle se cumpiirln. 

La gigantesca ola que viene acompafiando al siglo XXI tiene en 

uno de sus mlximos alzamientos el proceso postindustrializador que ya 

experimentan algunos paises de Europa, el propio Japón y los Estados

Unidos de ttorteamerica; sus profundidades se han podido apreciar en -

la telem3tica, robótica, computación y blotecnologla; dirlgi~ndose -

por el camino de la industria militar, la conquista de nuevos merca-

dos y el saqueo y la formación de bloques hegemónicos en el mundo. -

Efectivamente, en estos Oltimos 10 años hemos sido testigos de cam--

bios sustantivos que la rama alimentaria viene abriendo. En la inUus

trta eduicolorante, en el tejido de cultivos o en la de forrajes. Es

esta modernización que no re~peta las conquistas sociales con ca-

racter histórico y de la comunidad; ya estan creando la ganaderla en

serie, mono·polizan las patentes de genes y subordinan en este nuevo -
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oluaje íl líl cloncia y lecnolog!a, sin que se aicílnce a observílr los-

camlJtos en m.1teria alimentaria y elevación de t.1 calidad de la vicia -

p.iríl los rnexic.111ns. ruerfe l1aher íli imenLos, so p11ede11 import.1r, inclu

so gíl1'a11Llzar In aulosuficionc·ta .ilimenl.aria, poro no elevar 1.1 caii

d·l•I de 1.1 vidn, des.irroi tnr t.1s cap.1cid.1dos y necesidades dP. 1111Lri--

ci6n y por ende culturales. La eslralogin sailnista se eleva sobre la 

vnlorizaci6n del valor, esto es, exlenrfer la explotación de tierras -

afectando el potencial productivo de hosques y agua, contaminando sel 

v.is, lo ~uo sin dlJrla acelera !.1 pobreza y genera una movtlizaciOn so

cial, pero ndemAs, manipulan la forma y la realidad do la alimenta--

ci6n, las semillas, fertilizantes, salud, etcétera, 

L• valorización del valor on el programa salinista se moderniza

impuisando el establecimiento de la: 1) Anderson Ciayton que se espe

ri•liza en 1.1 producción de .1ceiles, marg.1rin•JS, dÍJlces, hnmhones; 

2) Cambell 's Soup Company fahrlcante de sopas. allmenLos colados y en 

vasados; 3) Coca Cola especial isla en fabricación de concentrados, J!!, 

rílt>es y colorantes. 

Otros mAs se especi.il izan en "al !mentar" al mexicano produciendo

sopas y alimentos colados; jar.1bcs y colorantes, galletas y pastas: -

palomitas de malz y papas fritas; vinagres y condimentos (6). 

En este pequeño desfiladero se puede apreciar que la soberanla -

alimentarla desde inicios de los años sesenta esta siendo derribada -

por el capital estadunidense. Por Igual .• la subordinación real del -

consumo sigue· siendo dirigida por el capital de los paises centrales; 

esto va mas ali~. desde esa década desplazan al capital local y orde

nan la dieta y el consumo de la población, la rotación de los cultl-

vos y los precios en los alimentos. Entonces la concentración de ri--
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queza de empresas como General Foods, Kellog Corp., nalston, Purlna -

Corp., o flestlé estA subordinando la vida de la sociedad en general.

Por r,11 parte.el c.1pllal interno apoya esta acción en el renglón de -

los emhuti1los, 1,\cteos y derivatlos, forrajes, frutas y legumbres, i\m

bos explotan la fuerza de trabajo campesina, ocupan·sus tierras y la~ 

contaminan con agroqu!micos. Este mercado también es propiedad de los 

capitales centrales est.1dunidensps, alemAn y francés. Como lo estamos 

viendo, el a~ro mexicano cada vez mAs toma el car.lcter global de la -

0cn1111111 I ;1 m1111d i a 1. 

l..1 cr!t.ic.1 de l.i 111nd~rnld.1d c.1pit.1l isla lev.inlad.1 11or los traba

jadores del campo y la ciudad es consecuente al buscar recuperar me-

jores condiciones de vida y de trabajo; la autonomla e inclependencla

org~nic,1; el respeto al ejido y la propiedad comunal; el respeto a su 

Identidad e ldloslncracia cultural y lengua ser.In una de las tantas_, 

tareas que campesinos y grupos étnicos tendran que defender como una

inicl at l va de principios. 

Lo que hemos buscado en este apartado es expl lcar como la moder

ni zac i6n del campo dif!cllmente favorece al campesino, pues se dlsefi6 

a r.1vor de la lndustri.1 del refresco, cervecera y del alcohol. Es un

h~ch'J que los predios ej ida les ser~n Incorporados a la circulación -

capitalista que se cubrirA con la fuerza de trabajo rural. El compor

tamiento de la clase capitalista se centra en cOmo modernizar su capl 

tal. el comportamiento de los capitalistas agrlcolas como poder unlfl 

cado funciona, seg6n sea el caso, mas a11a de los Intereses part(cul! 

res de los diversos capitales, funciona como un poder global, clasis

ta y colectivo en contra del resto de la sociedad. 



- !Oíl -

3.7. l·~o.'!.!."!.~e~~q_.y__Q_r\¡~1~!~!:!.6.rt _ _l'.~.m_peslna: La Lucha Campesina se Moder

niza. 

En este apartado se pretende reivindicar la historia pr~ctlca de 

la lur.h.1 campPsina, sus enseflanz,1s y su lug.ir en la producci6n social; 

lo entendemos como un sujeto insurgente que ha cubierto un papel exi

t.orn en el te.1tro de la lucha de ciases del México contempodneo. 0--

1 r.1 ole la~ híO'qur>ol·Vi olo.i siqule·nl.o. .1p.lt'l.•1do es explicitar y concluir

¡,¡ prohlPm.'11.ir.a quo. presenl.amns eu el capltulo 11 "Economla y pollli

c.i del proceso campesino. [I campesino realmente existe en llrmando --

Lo inle11Lamos 1111.1 vez m.\s porque ,1hora de lo 1¡ue se trata es el 

examen ole la resistencia campesina a la luz de la modernización del -

campo, p.ir.1 lo~r.ir esto lo puntual izamos del siguiente modo: 

l. El rlr>s.1rr11i lo rlel captt.11ismo mexlr..1110 for1() varlrn Cclmhlo~.

Lns capital Islas agrlcolas apoyaron abiertamente la agricultura de -· 

riegn y de alta comerr.lallzaclón. 

2. La ag~icultura de exportación sera concentrada por las tr~sn! 

cionales de los alimentos originando la polltlca de Importación de·· 

alimentos p~es ya no se producen en el pats. 

J. La ganaderla crece a costa de la agricultura, cada vez mas •• 

aquella ílclivldad económica se apropia de extensiones territoriales,· 

de Infraestructura agrlcola y crédito, se especializan en la exporta· 

clón de productos. 

4. La confirmación de una polltlca que se propone desaparecer el 

ejido, aislarlo y en todo caso asociarlo con los capitalistas agrlco

las. La tierra ejidal y comunal ha sido ocupada sucesivamente por las 

trasnaclonales de los alimentos. 
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!.i. Fs der.ir. 1!{111 re1111ido J,1s condiciones t~conómicas y sociales -

f~ll r:u11lr 11 d1~l c.1111pnsi11.ict11; 11 1.1; ~SC:rl5r1') posihi l idad0c; d~ crnpl~o. hay 

q110 -;11rn.1rlP l1Js del inqrflso y co11s11rno. un rill.o tndice de cles11t1lrlci611 

y 1~1 consr~cuent.P. 1111r11ento de lrl miseria. fado esto nos dice que la eco 

11nmfn cJrn11esir1a <;~ e11soml1rec~ por la crisis. 

l.f> r¡11~ le110mos frP.11lc 1!P. nosotros es la 1lesco1n1>osici6n {le la vi-

1111 cMnp~sina 'JUr:! en o:;11 Vf~r<Ll!I 1110.rtrlian,1 e-; la det;P.slrucluraclón de su 

pr0r.~~o 1J~ trah.1jo, lo q11P. or:.1sio11,1 uníl clcrl1l conversión r1e su silua 

ci~11 ~cn11~mir.íl v sr1ciíll. Si11 prúc;Lamos t>ara seml1rar s11s predios, tas

Lierr.JS ,¡11 1.1 m~' l11Li1:1.i .JLe11ci611 pJra fertil izut.1s, a lo q11~ siguen 

las crecienles diíic11alta11es para producir y reproducirse socialmente, 

La universal idild del modo de producci6n abriga un conjunto de p~ 

'ihi 1 id;itles nn el q110 lil~ for11i.1s de prndur.cl6n la acompañan colateral_ 

mP.nt. 0 • L·ll'i fr1r111.i'; !Je prq1l11cr:i6n LfenP.11 su propi.1 c1PlP.rminaci6n, sus -

P"c11! i 1rid.ir\ 0 r, p.1rl icip.111 dir·~c:t.1me11l0 Clll el modo de rcpro<luccl6n in

du'itri.11, ~slo l?C., q11e la rcpruduccifJn del mundo capilíll lsl.a nec0sita 

de nr1l.0r11os 110 CílPiLíll islas para continuar su clo1ninio. El proceso de

tr.1h.1jo campesina e' un ~milito no r.apitallsla, pero no por ello deja

de s~r nxplntado; e11lonces, de11ominamos lo especlficamente capitalis

\..1 a aquél prr1r.e<;o de producción en el que el c.1p1t.1l domina realmen

te las condiciones que participan en él. 

Ahora preguntamos ¿cómo es que se realiza la explotación del tr! 

bajo campesino? a) El proceso de trabajo campesino est~ produciendo -

valores de uso; b) Por su parte, el proceso de trabajo capital l~ta 

también produce valores de uso sólo que su Intercambio origina una 

simbiosis. La forma valor sustituye el contenido de valor de uso, lu~ 

go el mercado es el lugar exacto donde se metamorfosean y cristalizan 
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(011 c:~e carn!lio de m,1nn~} los valores. Entonces realmente el proceso -

<i" prndtJcción c.1pital i>La prodtJCP para las necesidades del merciJtlo, -

In q11r> produce PI Lriih11jo c11111JH!Si110 es i;u propia r~producción sociíll. 

lncorprir.ir rns prndtJrLos en el mercado p;¡ra conseguir de él alimentos 

que le r~prndtJr.ün, por In q11e no vi v~ riel est.ittJl.o riel excedente, ta"! 

poco 1.1 qa1111r1cL1, ~n C:fHl'ir~rtP'11ci.1 11inql111 v.1lor dr:! uso es lan imporla11_ 

t.P. cnmo 01 hnrn\JrP. mismo, p110:. cu.·111clq el valor de uso del homhre l'?S --

prqdtJcir víllor. la lf1qir..1 de dominio riel valor sohrl? los valores de -

11c;r1 11.i J l0q.1rln ,, ~11 p1111t.o m.~xirno y 0111.onc:es r~I valor de las mcr~11n---

cl.1.:; y,1 no SP 11~1.i~ne: lo q11e los r:.ipíl.alist..:is aurtcoli1s buscan en --

los Lrahaj.Hlores es J .1 capac iiJacJ prot111cL0ra de valor, que produzcan -

11n;i cantidiHI dí? Vlllnr sup~rior un plusvalor. 

Todo esto evirle11ci.1 como el programa de modernilación salinista-

nr;l,,1 leva11t.,1dn sohrr? rd proceso de valori1aci611. 

Lo especl flcam~nt~ campesino consiste en esa forma de reivlndi--

car los valores de tJso (tierra, ar¡ua, Insumos, etc.), justo para re--

producir ~"s 11Pcesirl.irles y capacidades; las propias exigencias de al.!._ 

monto, crédito son otras tantas formas de distinguir al campesino. En 

~I c~mpo, el campesino es el centro de los valores de uso; mas bien -

~.L ~'-º·"'b-~·e __ <!_S _ _<?_!_v_a 1 or d~~..5..~_cl_!!_~-~!.~_c~~q_,_ 

Decimos que campesino es aquél qtJe exige un predio, aquél que 

busca mejores precios para sus productos. Ese sujeto colectivo que se 

identifica con las luchas agrarias y que reivindica la libertad 'oll

tlca Y se Interesa por desarrollar su organlzaclOn, practicas todas -

que le permitlran ascender a mejores niveles de pol ltlzaclOn y cultu

ra campesina. 

La lucha campesina ha entrado en una nueva fase que se caracter.!._ 

za por contratendenclar y discutir con organismos y dependencias que-
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l \Pv.111 ~11c; rl'",Ulltnc;, e.in perdf~I' 1!11 vista el Cilrf1cter burocrfltico di: --

<,11~: dirPcl.ivn .... Parte {l0l cilmpr~r.in.1dq d<?sarrnlla 1111il lucha ele cslrale 

qi.1 Loórica y pnlllica clesde dentro del gobienro. El Congreso A¡¡rario 

l'ermanenle es i.i represenlación campesi11.1 en el ~ue fluyen represenL~ 

cionns of iciaics e indepenc!ionles. Con eslo el campesinado rebelde sa . -
110 m11y hirn que il(¡n con Pl C,\P, 1.15 cosas nos s1~ sol11cionrtrtrn en st y 

prir ,¡. [,1 cnrrnpcilin en SRA, 'iAHll y Ba11rnrai perin,rnecen y enc11entra11 

tlo f1nrq110 :.e ha .11111nci 01:lo J,1 1no<lC'rnizaci611 rl~l cin(ipo las cOsrts -

o;"r;111 111r•jnr, Pll r:lla <,r~ peri:illf~ 1111 voc11h11lario y Llrlil red concepl.11al -

q11t:> 11ns .11\ 0 l<Jnla como sr. hall(;1r,~ en estos (Jltimos cinco ai\os, por ---

rinr\.n, p.11-.1 !nstilucior111lizar el mnvimtenlo campesino ya se rnaneji'ln-

1.·on::0pl.os rnrnn 11 c;nncPrl·1ci611 de preciosº "solidllricl.1d 11
, "sohcranta P.9, 

¡i11\.1r", ''1h~111nf'r.1ci.i ri11-.1\", "1110dPr11i111ci(111 rjir\.11'', 11 crt-cllt0 ,, l•l 1>11-

Ahnro la nslrolcglo Ln6rico, pnl!Lica y social de la moderniza--

rif111 r..1mpí!.-.i11.1, nn ¡,,de Sal in.is, ~<>t.-' en usar c,1lcgor1as crfliCtlS --

que critirp1c11 v f11ndame11Len la' melas y resulL.itlos de esLa gran moda-

sexnnal. Cierto, la modernidatl sal inist.1 no llene una fundamentación

acahada sobre lo que ha representado en la hlsLoria del pals el llam! 

do nílcionalismo, tampoco del México antiguo, menos del movimiento cam 

µesinn rebelde. 

La crtLica de la modernidad sallnlsta es pr~ctica y teórica, pe

ro también de organización y desarrollo cultJral por parte del campe

sinado. La dimensión de la polltica no sólo se detiene en problemas -

de la tenencia de la tierra, ahora exige el respeto a los derechos h! 

manos, electorales, contra la represión y el autoritarismo, Incluso -
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,,¡ 1·11nl.1"il dr~I prnr.("",o prodiicl.ivo y la aulogPsli611 c11mpesina. 

rn lo<; 1·111imoi; lll•~SCS d1"'I 19H9 h0111os sirio f.'?SLÍlj05 de Id lucha po

li! ic,1 Plr>c:I 01·.11 r11rr1he1,lfl,1 p'11' qrupns do c:.1mpr:sinos rehr.lúcs C?n los

pi;f .iifn:. dP fJ1101·r0rn, v Michn.1r.,ín. l.,1 movili7dr.i6n polflica C1lmpQsina-

"!\ 111,<; rln ?r, Plll id.id·'<; dPI p11ir:, p11r el lllt)ITl(~lltO, ha li:riidn SIJ<j ViStlS

dr• o;nr <;t)Jo l"'''Ji!lll·ll: pern 1 Jriv,1 J,1 tendi;nci,1 de lt'M1sform•1rse en 11a

cinn.1I, pnr p¡111r1plo, crJ11lirw.111 pJr1)r.ir11do 1111~v.1s orqanizaciones r:ílmpq_ 

'li11.1o;: 1) l.1 llnitrn dn lr.1h.1j.1d11r-r•<> del CíllílJHJ (llfC) íorm(lfla el 10 ele -

.1hril dí! l'Jf\3; ?.) L·l /\1 j,1nl.i fL1citJnal C.1mpr~si11a Clpareclda en ül 'mas 

<f•} junio de er;n aiin: J) El rrr•nt.e Obrero c.1mpe:;ino ílevolucionario --

(l'IJCI!) 11.1cido 011 l0pic, ll.1y.1ril el 111es de julio de 1989; 4) La Liga 

Cílr1111e'li11a RQvrJl11i:ic111ilriJ Erni 1 i~r1n lílPíllil for1níl(li1 011 Cl1ilpancingo en 

j IJ 11 o. 

1 no; enc111~nlros, fonic; y conql'esos c11mpPs ! nos acercan e i denl i f i -

c.111 1.n necesidíldes y c.1pacid.ide'i de los campe.sinos del norte del --

f'íll'i co11 los dr!I ce.ni.ro y sur, 111a11Le11ienrlo el alto de e~lgencla del -

rP'lpnt.o il ¡,, lucll:1 1 de extend0r la sol idaridarl a ec;c,1lr1 nacional con

vur:andq •l lr1 re.11 iz,1ci(ll1 de jorn.1dr1s poi tlicas en dP.fensa y por res--

tit11clfrn de tierras, co11lr,1 el caciquis1110 los fraudes electorales -

y por (,1 d1..•f(~llS•l de Jos recuroo:; nal.uralr?CJ y por la oq1anizr1ción única 

nacion.il de campesino mexicano. Este movimiento preciosista entra en

un periodo riqulsimo de experiencias, pues ya, no se circunscribe a la 

simple. auLodefensa • .il reclamo y denuncia de funcionarios de la SARll

y del intermediarismo. La dimensión de la polltica tiene como novedad 

que el campesino se solidarice e Identifique con los de la lluasteca -

~idalguense. Que ese quehacer polltico sea una forma de resistir a la 

modernización b~rbar~ del campo mexicano coordinftndose con los traba-
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j.idon~o:; cj(1 li1 c:i11d.1rJ, que ~5lns l0var1len sus propias cxigencirlS, en-

r.1111i11nln 1.0110 íl'll0 tr1r1·ertl0 rn11tr.1 la rlomin,1ci6n capitalista <le! cam

pq y l 11 e i 11d111!. 

FI r.nnqrrc;o 1\9r.1rio flermilrlC'llle c11111pl ir,, las funciones de conten

r)or rle 1·15 a<;pjr,1cio11e<; y 110rrr,jd,Hles ~llOh11(e<; del movimiento campes..!. 

no; lil CllC tleri~ 111 funciún d0 l l1~v,1r y l.riier los asuntos <HJr11rios de 

.1Jq11n11s 1p·11poc; d0 C·lmp~o:;inr1s 1p10~ ll,111 1lCP.plado inlr.qrar ese oq1anismo, 

P'>to porqu0 la r0prPs~~11l11ci6n oficial, nl.ivio, tiene Lodo el tlpoyo es

t.al.íll. Si Ao:;ta '1 Corr011 rl0 t.1·ansmisi6r1'' falla, los ''consejos cl~mocr~ti 

t:o<; 11 tlQ qec;l.nrec; y diriqr11t.er; saldr1'11 ,, 1,1 palestra paril convencer y

enc,JUStlr el dP.sco11L,~nln de lo<; ~1rupos C•lmpesinos. 

Por cierto, estos rabiosos asesores, apenas hace 20 aílos estuvte 

ron en tas filas del movimiento campesino independiente; ahora, en -

l'l'!fl, p 11t.:111 df' 1Hp1r~1 J,i<Jo drol 0scril.orio. 

ht.a wit llica dP conversión y capil11laci611 quedó ,1!Lamenle evi-

dri11ci11d.1 i~n .1rp1el lr1 rnarcha 11.Jcional del mes de sepliemhre, cu11ndo --

IJilílRCI\, un,1 parle ~e l\LCAllO y otra de UGOCP regresaron con las manos·· 

vact.1s ,1 '•"' luqar~s de nriuen. El regreso se hizo Intempestivamente, 

dohirln ,, l·Vi ori~nlaciones y consejos de los dirigentes polllicos que, 

r.1s11.1iior>11to, .1!r111nn' do olios, snn funcionarios del gobierno, 
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CONCLUSIONES OEL CAPITULO 111 

l. 1..1 r.rl!.ira de 1.1 Ecn11n111Ja f'olll.ir..i ~'el <lisc11rso m<ls des.irro 

Jl,1do fJllP c;ohrfl 1.1 snciPd,id •¡¡: lla(l,1 escrito, por lo mismo r.s el pro

yecl.n 1.etn·ico <Ir' r.rllir..i l.nl.11 "''la sucied.1<1 1Juri111es.i. Ahora, la eco 

nomf.1 y la polllica 'ºn el momenlo fundanle y Lol.alizador de esta crl 

Lic.i qlnl1al, por '"r runclones eyencl.1le' en la crllica global de la

... nc:i,~d.1d l.i<, hPrnq;, •ll(lnditln P·tr.1 pc;l.11di.1r el prohl~ma de la modernilc'!_ 

rjt111 n1r.1I mt~XÍf ,111;1, y 111:1c, pr1~ci'.ian1P1tl.~ 11.1r r.11f"l11l,;1 del pror.ec;o lleC]ClllÓ 

nico y dr.~ domini0 dPI lapilal sobre f~l procr.so dC! trabtljo en México.-

11nr pqo;ti"r PJ l.1r; 1111.1 f1111d,11111!11L,1c:lón completa, pues lo mismo son 9uic1-

"" PI procnso d0 invnsLiqacU111 v 111·oduccl6n d0 conocimiento que de -

c1·itica y acci611 di1·0clJ solJre las co11lrarliccior1es tille la moderniza-

cit>n c;al inist.1 t.r.ie dfl ':i11vn. l.1'.'rminanrlo por r.oníirmarse como dos ve-

L.15 l.Pl1ric.1s llP dnnr\P '5P 11t1Pde11 d~rivr1r 1 i11p,1mie11l.os 0strc1l~qicos, de 

polilic·l y on1a11i1.1r:i(rn ct1mpesi1111, de a11l.onorniíl y de a11Lo~1esLi(rn en -

la prnrl11cción, por ~jemplo. 

2. La modernización sal in isla es 1.1 cslratcgla de cómo la repro

ducción social del campo es dominada real y formalmente por el capl--

1.al. Tanto la modernización d~ la tenencia de la tierra (cambio de m~ 

no del ejido), como la organización y capacitación carn¡icslna o el cr~ 

dita son determinados desde la lógica del capital. Correctamente la -

autosuficiencia alimentarla no se puede lograr porque el programa, -

los objetivos y metas que se persiguen estan por favorecer dlrectame~ 

te la riqueza abstracta capitalista, esto es, que fluyan hacia los ca 

pltallstas cuantiosas tasas de ganancia: entonces la modernización sa 

llnlsta no tiene como finalidad elevar la calidad de la vida de la p~ 
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hl 11ci'1J1 rur,11. pu0s ill ca111p0si110 110 s1) le dolil <le 1 fneas y necesicl<l-

rJ~s q11e ílSeg11rílrtar1 s11 ·reprorl11cci6n org~nica y concreta. La desnutri

ción se e~LA exle11di~11clo íl ~1rílr1 cscd(J c11 todo el ¡1afs: tar1 sólo en 

Oaxaca y Chi.1pas el co11s11mo de c.11or!as oscila entre 609 y ! 043, A -

¡,,desnutrición le suceden, en .1l~1unas veces, eníerm0darles como el sa 

r.1mpi6n qu~ en los primeros meses del año íllacó desmesuradamente a la 

pohl.1ción inf.int.i 1, la vuelve ,, castigar cuando la tecnoburocracla 

anunciíl lrl inexistencia de 1.1 vacuníl en el mos de abril. Esto eS lo -

que quisimos c1eclr ,, lo 1.1q¡o del tr,1bajo que J,1 escasez en al im6ntos 

y merlicílrn~ntos 11os estar~ p1·eser1la11clo 11na n1odernizaci6n enferma. 

lodo asto es asl porque el capital avanza de una manera desmesu

rada sobre la población exprimiendo plusvalor, pues no le Interesa -

ol lmenlarla bien sino explotarla. Esta forma de exprimir a la pobla-

cl6n •in medida es la caracterlslica dominante por lo que hay pobla-

ciü11 rieces.1ria y pohl.1ción sobr<111te. La población sobrante queda sin

acceso a lo• medios d1! vida, q110remos decir: el desarrollo capital is

la hace a un lado a la población que no ocupa. Muy seguramente esta -

población errante ha coadyuvado '}fl la formación de m~s de 75 ciudades 

pequeñas con mis de 50 mil habitantes pero menos de 100 mil. La posi

ble falta de alimento, el aumento de la marginación y el desempleo -

crónico son seguramente las novedades que est~n resistiendo estas el~ 

dades Infantes en la estrategia modernizador. Entonces, según quisi-

mos decir, la modernización rural en México se levanta sobre la mise

ria y la escasez de la población. 

3, El dominio de la cuestión estatal se reproduce produciendo mu 

ros, cajas e Instituciones para con ellas enderezar su polltlca o, en 

todo caso, organizar nuevos escenarios en los que esa nueva pol!tica-
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r,jtJ,j IPlliPndo rn11t:"ll'·,r1. 11~':'.dP 1~1 Íl'Plll'1 qu~ l'l'jll"l'~,nnta D•11'<l el F.Sl11do. 

1.1 comunic,1i:ió11 0 inrnrrn.1ci(rn, J,1 or<J·l11iz.ició11 del Ml\P ha desplega<.Jo

un eslolnl i'imn 111 ec;ti lo OernsL0in, eslo se observa 011 sus pro9ramas

Y p11l>l ic~ciu11e~ 11r1·i6llicas. 011 s1Js eve11tos ílCíltlémlcos y 1>ronur1ciamie~ 

tns pr1hl iroc¡. Incluso suc; c1rr0h.1los 1 leqa a r;~r mf1c; radica leo; fllle los 

dr? JrJ:; propins 1\rc;r~nio f"11r~l I CJJhi 1 J,1s, Carlos llank Gonz('lez. eLr.éle

r.1. Por r:iPrt.n, ec;Le radicalismo lo tllriqen cont.r.1 sus ex-compafleros

rtui? ·1pnnac; 11.1cn cinr.n .111os vivt.in en un idl 1 io .1111.i-esludo. 

<iuc;t.1vo Gnrcli l lo ec; un c1.'rlificr11lo cll~ valor que se encuentr'a en

líl '1 ca.iíl cl1ica 11 rl~ I~ clivir1irl~1l eslíllíll ~speclíll izarlo en potllica de

co11<;erli1ciírn y de .11 j,111zas. Prtr,1 ~I. lns camp~c;inoc; son ºmenores de -

ecl1d 11
, laml1ié11 11rocctlen de tin movimicr1lo espo11táneo, aclcm~s de s~r -

iqnorantes y viciosos. 

llay q11e decirlo, s11 poi l lic,1 es 1111<1 fuerza productiva .1 favor del 

c,1pil.al y contraria a la organiz,1ci6n y movimiento campesino, pues su 

discurso niega la rni>eld!a y el proyecto autónomo e indepen1tienle que 

viene construy~ndose desde hace 15 aílos. El movimiento campesino ind~ 

pendlenle observa en la modernizaci6n rural el momento exacto para d~ 

pi ir.ar y desHroll ar 1,1 lns111Jordlnaci6n del trabajo agrlcol a respecto 

del capi 1.,11. llien, cuestionan la modernización porque ést.1 le rinde -

cu! lo al "'"reacio, o sea, el proyecto modernizador Insta a los cam¡¡es!_ 

nos a q11n la producción de alimentos la depositen en él. La cuestio-

nan correctamente porque el mercado hunde la producción campesina, pr! 

ponen que la reproducción social de la vida campesina de dé en direc

ción de la reproducción del valor de uso, asl también que se rcspete

la Identidad de los grupos étnicos y campesinos, que tienen como sus

trato las costumbres, tradiciones, rellglo, lengua y cosmovisl6n; --· 
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pu,_... .. , 011 lorno a la iclenl.id.HJ es como se reproducen sus relaciones co·n 

CI ni .J~ \' 01'!1•,lliC.lS. 

1. 1.1< 11or.esirL1des de exp¡¡11siírn de los ca11ilalistas se expresan

dP nian~r.1 pnl llir.a en cada 1111.1 de 1.is fracciones que los lnlegran. -

ve.\mns r.nmq r>t,\ esto: la icleoloqf.i n.icion.11 islíl es una ldeologla de

l ns r..1pit.1list.is del sector 11; esa fr,1cci6n puede entablar alianzas

con la p0q11~iía /1t1fl)t1Psla y los ~ropios organismos campesinos corpora

t.íhi1tHln'1 y Pllfn11c0o; 11 presinnilr 11 al Esl,1do r.onl.ra los capitalistas -

di:I -;~r:lnr l. f\c-.1, J,1 r:or1f0d~ra(i1Jn U.1cional de líl Pequoii11 Propiedad, 

l.i 11111rn1 u.1i..:i1rn11l r11111.1d0ra, los merce11arios de Anlorcha Campesina, -

PxiqPn 'ftJe J,1 111od0rni~ar.i(rn ln'l ab11rate los medios di:? producción que

snn prod11ri:lns por los c.1piL,1lisLH del sector I; a su vez que aume11-

lr•11 lo~ p1·1 1 cio··, "'~ Jnc¡ .11 i111P11t.os .i~1rlcoJ,1s, pero ul mismo tií!mpo, que 

1. 

'><~ Pxpa1ul.i í!I mercrHto Interno. Es d0i:'ir, se -

acumulación del sector 11 a costa del sector-
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COttCLUSIOttES Y OUSEílVACIONES Cíll!ICAS 

Las le11rlencii1s por las flllt:' se vione abriendo paso c1 aqro mexica 

no m~nif iestnn un nnl•ble deterioro de las condiciones de vida y de -

l.r11IH\jo de lo5 que pr0Lar1nnizi1n es~ escenílrio. 

1ic,,rqué111onos, 11n por.o, •11 r.onjunlo de. 1.1 pro!JlemHlca. Tan sólo-

1·1 l11Jnr,1li1.ir:i'rn dr. 1.1 riC(lfHHTif·¡ mP.xir:.iníl. la 11perlur,1 indiscriminada 

•JI 1.1pil.·1I r>xl,r.111jPrn, J,1 div11r•;iíiCilCi611 dr?I in0rc11tln y l,1 11'lqt1isl--

r:ifJ11 dr! lllJf!V•l letnoloqi.1; \1J1!0•¡ í''"il.O'.~ príJCf.l~nS, •1 \oc; q11r. i11LP.q°rcllílOS, 

<•I <Jql endeu•.lamienlo 0xterno est~n profundizando la lnlernacional i7.a-

ci611 sul1ordinació11 tic la economlíl ~1nxicílna al capital imperial. 

El P•~to de Eslahilldad y Crecimiento Económico y el Programa de 

Moderniznclón del Campo Mexicano 1990-1994 son parte de la estrategia 

q\oha 1 1!e ree>trucl.'lr.1c i(rn del capital. Esta refunclonal \z,1ci6n de la 

;1r:u11111l11cifrn rl0 capit.11 c.1min•1n hacia el enr:uenlro de una nueva fase -

dr: acuin11laci611 a ~sc.1111 pl.1nel.irir1, 1nfls 0stah1e. ílel olro lado, en -

l•s Ti l~s dQ los •sal arlados de\ compo y la ciudad est~ despertando -

1111 1~g1 timo (lr.sconl.e11to P"l 1 tico que tiende a general lzorse. 

l.íl ¡1rJltl.i(íl rlr! ~orl~rr1i7íl(\A11 provocó el avance de un 1>ertodo d~

luct1.1s <lo re~.lsl.e11cla ·de\ prolotarlado cuyos rasgos principales son -

el carlcter defensivo de sus manifestaciones, la tendencia a la am--

pl iación de los sectores sociales movilizados, un proceso de radical! 

zación de las formas de lucha, la tendencia a pasar de la lucha mera

mente reivindicativa a la lucha polltica, el surgimiento y consollda

ci6n de organismos de coordinacl6n democr~tlca de car~cter casi perm~ 

nente y la confluencia coyuntural frentista. Por lo que de momento el 

movimiento avanza hacia su artlculacl6n nacional. 

2.- la subsuncl6n real del proceso de trabajo agrlcola Inmediato 
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h.JjO 0} r·,1piL'l1 f~COrt•f? 01 r1•)f0 ll\P.XiCi1TIO. 

El P1·o·p·;1mi1 llac:io11al dt~ Snl i1L1ridad y PI rrn~/frllíl<l ffílcion.1( de /\ 

limer1taci611 acrpla11 el J>re1Jo1ni11io existe11le efe miset"iíl y des1111Lri--

r:i6n ~11 c11MHlo mi?nos los EsltHlos el~ Cl1i,1pas, Oaxar:a, Guerrero e Hi-

rlol~o. llesrle 1930 lo crisis íl1rlcnla se extiende en las esferas del

consumo y líl pro•l11cción que en su formíl e;~ pres~nlan ~n la disminu-

ci1jn rlc:il fHJfler de compra, ~1 ~.,.tario se 1\.1 recortado en Lérminos rea 

les e11 t111 52 por ci~11t0. 

Ln cnida tendenci•l r1° ta alimentación del mexicano se objeti~l 

za r.n la 1llsminuci611 de lamoso y talla inuscular, pues la desnutri-

ci6n avanzada que presentan las madres embarazadas, también es causa 

para que los recten n~cidos lleguen pesando no mis de tres kilos. La 

población de por st rliftcllrnente cons11me !leteos, carne de pollo y -

r0'.., l"";(.irlo. fruln'. y verduras. Confirman1lu la cald.1 del consumo -

C·1l'Jrir.r1 y !f~ prol~tnilc;, hecho qu~ en dos aílos m~s nos pü1·mllir.~ ha

hlrir de 1rn1 socir.d;Hf enf~rma fl\J'? no tiene ilcceso a los ill im~nlos. 

L•l r¡¡zlrn: la<> t.ierr.1<> "º" p1Jestns en funci6n ele las necesidades 

11~1 t•1pil·1l. l)ue la tierr,1 11ro<l1Jce riqueza para et capitalista, se -

preocupan mucho mr1s por desarrollar 1,1 agricultura de exporL,1ción, -

reducie11<10 la 51J(l'!ríici¡' s0mhrildr1 <!P. temporill y de rieqn, tierra que 

antes hab!,111 venido dando de comer a una gran parte de la poblacl6n

del pals. Al verse recortada esta extensión territorial, tradicionat 

mente manantial en donde se produjo frijol, malz, trigo y arroz, la

poblaclón rural tiene dificultades para reproducirse orglnlcamente,· 

pues la producción y consumo de granos han sido la base reproductiva 

del campesino en México. Como parte de esta subordinación del consu

mo de alimentos a escala mundial, México Importó en el mes de Kayo,-



- 171 -

8,500mi1 lnrH~5 de IH~'>os; illll"'m,,c;, esta idea se redondea mejnr al com

prarse 12 mi! Iones de \.onelodas 1ic gr.mas, ~ue signlficilron una de-

r rama 11 e 5 , O ll O m i 1 1 o 11 e~ s d ~ el 6 1 ar es ( 1 4 il i 1 1 o ne s el'" pes u s ) . 

3.- El capi\.,11 cnnd11cic11el11 el Estado y la administración del g~ 

hi0rno sn íll isl,1 p.1r,1 cont\11n.1r dominamlo en p\ siriln que esl~ por 

l lr'!rpr. il \a el 1r,0 r:dnr!rtl m1111di,1!. Exacto, la mod~rnlzación riue yil 

~1111H·ende 1~\ r.ap1t 11l Pll <lirPc(j()n del siqlo XXI no tiene ltmit.es, ---

1n11r1ci:i 1111·1 t1IH~v.1 civi 1 izaciün univ?.rsal, •11 término de \il ')tJerríl -

frt,1. llll". diferr~nt.~c; pot~11ci:i<> •"'Xi<:.L~nt0s se 11nir.\n pílra poner oÍden 

>?11 '.!! m1rndo. 1Jcsd1~ P.S'! orden q1J01-re1~0 lucl1t1rt111 contra loe; inconíor--

mes, los r1<1cional ist,1s, les i>Lnias, ccolo~istas y antlnucleares de -

\,1 soc.ieclad \11tPrnc1cio11.1l. 

En M~xico 'ir: prr.pr1ran las cnndicinneo; p11ra exleinder y mullipli

r,.11~ '.!I dominio sohre ,1qu~l to-; rnunicipios, ~jidus y comunidades agríl

ria5, que hac~ ílfios, o rl'!ci~ntemenle, por cuestiones riol tticas y ec~ 

nómicas se lnsuhordinaron del capital su Estíldo de 19BO íl la fecha. 

p,,,.,, el lleoliberílllsmo y otros, el Estado dejo de est•ir de moda, 

enlon~e~. muy alrls quedó la teorla del "Estado de illenestar" defen

cli11.1 por lo~ KeynPsianns. La concrpci6n clomlnanLP en est.1 f,1se de ta 

historia anuncia lil democracia plena, sollresalen en ella: la •soliera 

nla del consumidor" que ser~ potenciada por las relaciones "doradas

Y plateadas• que el mercado dejar~ caer d!a con d!a. El fin de la -

historia y de ta ideolog!a ha llegado; las conquistas de presidencia 

municipales, la lucha por mejores salarlos y la contradicción colec

tiva y "contra la pobreza, la tierra y la democracia" pasan, según • 

el neoliberallsmo, al sesto de la basura. NI siquiera naclonallzaclo 

nes o luchas herólcas encabezadas por la clase obrera y la sociedad~ 
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e11 CJe11er<1I h.1y que r1~corf1.1r, pu0s fueron poco justas, por lo mismo, -

ryl mP.rr..1dn, ~11 si, rP'",nlvPr.'1 1.nrlnr; los problPmas dP los desnulridos, 

mílr~ir1íltlos y er1 ''extrema 110:,reza'1
• Esta co11ce1>ci611 económica domina~ 

te "" los que 1lirige11 el EsL<11lo 1nexicano es la tumba de keynesianos, 

neqrir:.1rdj.111no:; y no:;Lalol i'll.·l~ dri tod11 Laya {Cortlcr{1 y los suyos). 

4.- En fin. hemos rlicho, q11e el c.1pit.al husca domtn.ir prorl11ctl

v.1111~11t.e ,~¡ C·lmpo. La 1ndur.;tri;il jz,1ci6n apar~cf~ como ~l nlemenlo su-

lirirdin.intr; ~;r1hrP ¡., ti"rr.1; qniPrP. t11~crl quP la s11¡1Prfici~ de la líe 

rra ~e cn11vi~rle e11 1111 sccl.1lr· cl 0 ir1versi611 riel ca¡1ilal. 

1_.1 Leorf,1 de ¡,, <Jlnhal iza 1:ión d0 l·l cr:onornla mundial rle 1 a su 

horrJi11aci(Jn real del trahajo por el capital viene destinado para el

aqro mexicano que una ci~rlíl porci6n de sus t.ierrílS produzcan café,

jitomate, legumhres y hortíllizas fres.icas. Esta divisi6n de tare.is -

productivas entiende con presici611 que su sector productor de medios 

de vi<la recorr~ el m~s extraorcli11a1·io de los atrazos, con escasa pr~ 

ducllvidad y baja calidad on sus productos agrlcol.is. 

Esta situación de crisis en la que se encuentra el campo, dest! 

ca entre otros el ,11 imentario, demogrHico, empleo y vivienda har~ -

mucho m~s diflci 1 la satisf.icci6n de bienes a la población en gene-

ral, pero h.1y uno m.1s: el de la conl.aminílci6n de la agricultura. 

f.tf•xico PS riq11!~i1110 e11 rPcursos naturales; su geografl,1 es ilu

minada por un basto clima; con numerosos mares, lagos y rios; sus re 

giones valle~ y montanas han proporcionado una extensa y rica varie

dad de al lmentos vegetales y animales. 

Todo esto ha sufrido una metamofósis. Usada y explotada durante 

anos, la tierra ha venido perdiendo su fertilidad natural, después -

de la Revolución Verde, !a erosión en una gran parte del suelo agrl· 
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r.oJ.1 rrJrni0nza ,, 1Jec;pu11U1, i1 rsl0 SP.: une el r.xlenstvo e lnrliscrimintl

dn p.1c;torfln dn q.111,1do y 1.1 t_,1\.1 inmod0rada lle t1rholes se crinvii:rt.n -

f'll 11n clrc11l11 vicin"n q!IP 1·P'iq11rl11·~1ja y facl.ur.1 la vida c\r\ campo.-

s~ ílt'l'l!ffi~l.0 1:0111.ra boSCJllP~ le1n¡1lacfrl y SelVíl'i t1·opicales 1 se esl~ COn 

s~nc;.1ndo que 11Ue$lr.i selv11 desa¡¡,1r0cer·~ en unos luc;tro rnt1s, la misfilíl 

'",1J1 1 rt.f• c11rn~1:1n In·~ hni;q110·~ d0 clim.1 l.Pmpl.11fn. 

¡_,, mrHl0rnid·1rl l.i('llP 1111 .1lt.n cn<;l.n ali.o r:nc;to 0r.on6mico en líl -

.1qric11!1.11r,1 y (,1 r11Pr;l.1(111 al imn111.1ri.1. rl Mri\.1ti(111 l!S 11110 dí! lrJ!l 

rl~J1''1qtJlllliCO'l lf\10 si• IJ'),J p.1ra r·rnnh.11.ir las p),lff•lS (?11 lnc; cult.lvos C0-

111'> r~I r1(~JotJ611, Crlli.l cl(J 1l7.(1rar, 1ll(]UílOS gr~lflOS, hortal fZclS y planta-~ 

clonr.s írnl.il'es. l'ur rierlo, luego que se ·lpl lc.i permanece en el me

dio amblenle enlre cualro y veinliseis seman.is, que, obvlamenle, en

rerma tos pulmones de los jornaleros agr!colas. Regularmente, quie-

nes usan est.e peslicirfa son empresas como llerrlez, Clemente Jaques, -

IJPI Mnnl.0. 1:r.iíl, Gr.rbr.r, Carnpbel Is, Me. Cormick, elcl!lera, 

!hJS ar.(?rc.1rnos al tercf!r mileno de 1111eslril era, sin esperarlo 

c;~nf.iltlos. 1.15 t'mpr~S<lS Lrasnacinnalt'S rll imr.ntarias se muestran lmpe

l.11osas y co11 apel.ltn 11or acuml1lar pl11sca1>ilal íl escala plancl~rla, -

el moderno uso de a\¡roqulmicos, el incremenlo de la productividad y

f,1 elevación de la calidad de sus produclos y la respectiva succi6n

de ruerza de trabajo y el moderno desarrollo del trabajo productivo -

en la rama al !mentarla ser~n hechos productivos novedosos que anun-

cia la modernización de viene. 

El Estado-flaco mexicano se despide de mano de los pobres del

campo, mientras que trasnacionales como Pepsl-Cola los bolsea, En ho 

gares y surcos han dejado familias enfermas y tierras flacas e lmpr! 

ductivas por agroquimicos. 
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5.- Es en Larno a esta tasa media de observaciones criticas co

mo dimos por concluida nueslar exposición. 

Los campesinos esl~n en cosnlanle movi 1 izaci6n, siempre al fren 

te di:\ su repro'ducc i (111 socia 1 qur l. í r.ne cnmo m,111an L i it 1 a 1 sue 1 o. por

P'\ l.n, r:o11l.rr1tli1.0 \11 rnnt,1min,1rl(Jr1 por a~p·1H111tmicos que SP SiCJll'?ll V1l

CÍ111HIO srJhrQ es,1 di1111~11sifJn 11r1t.ur<1l 1 cue5linnil s11cesivamc11Le la pol l

lica .1g1·,1riíl fllJ~ r.I íSl·ltlo mexiC.1lflO ÍrlCi lila el ganaderos, lcrrale--

nienlcis, r:aciq1lí~S 1 oll·lPrlr'ildOrf'\5 y l'?óricos d11l neotiberalisrno 'lUü -

J~<;l.i1na11 su ~('11101ni(1. 

1.1 i11c:ihnrdin.1ci!111 polltir.1 ro•.pecl.o riel p.1rtido del c.1pllal es 

l.J pr.~ct ic.1 cultural m~t; írc1111d,1 q111? hfl moslrndo en cistas últimos 

cinco ai\115. P<; q11P, lil modpr11i?,1ci611 pnl t tic a drl movimiento camp~ 

'>inn V;\ dP J,1 m.11111 con l.1 r 01c:io11·1li111ci(1n proqn~c.iv.1 dp sus condici!?._ 

nes de vida. El s11sLr,1Lo sohrt• el que se inspira esla pr.\cl.lca rebe!_ 

de tien~ íl la leurla y a líl ~cci611 directas como s11 1no1lo de ser. La

larg.1 111.in:h.1 c.1111¡H1 r;i11.1 lle c;c•pl.ir>111hn~ (11 limn p11~.1do llS un i11~1rerlienle 

n1~s ele In 1>r~clicíl nl1Lugeslivn y de íl11lo11on11íl (•olllicn rcs¡>eclo clel

parlldo del capilal. Mientras, la lucha por la tierra y la defensa -

d~ los recursos nal11rales y por la organización y comerclalizacl6n -

apnr~c~11 como fn1·1ñ,1-; de ~xl.~11c;.i611 poi i llc,1. 
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l\PEHUlC[ F r1101sr1co 

0011\CIOH UE TIERRAS Y BENEFICll\UOS 

( 1900 - 1905 ) 

1.- Dotación de Liorras y bonoíiclados por tipo de tierríl según pe

riodos presidenciales, 1900-19íl5. 

?.- nntaci6n d0 li0rrns por p0rlodos presidenciílles sogOn entidad -

fedor•liva, 1900-1985. 

3.- íloneficlados con dotación do tierras por periodos presidencia--

les seqún entidad feder•livn 1900-1965. 

~.- 1 iorr,1s distrillllirlas por periodos presidenciales 1920-1905. 

5.- Beneficiados con dotación de tierras por per!odos presidencia--

les 1920-1985. 

6.- Establecimiento de empresas transnaclonales en la industria ---

alimentaria. 

7.- Precios reales y nominales de garantla, 1985-1989 1 

B.- Aumento de la dependencia alimentaria del exterior principales 

productos importados, 1970-1989. 

1 

ij 

) 
¡ 
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:JT ~e! 0:-1 j: r ¡ ~~R.\s Y 3E':::=: ·~:-\DOS :i.-p :r Po J~ r 1 E:'.\T:\ s~;1·1 :i::~ toJJs D~Es í ~E'.!;: r . .l.LSS. 

( l9JO - 1995 ' 

. -- j~ : íerrJ 

( '1 -! : -" l s 

?erfodo Cota e i Ct>=S 3ene'i :: a~:' ~c:JI <:~;J o=JrJI ~-:.s:~~-=~ "tote ~sér::1:.: 

TOTAL 38 730 2 335 i5i.l 102 g¡;; n!J 1 103 ;JS J71 657 55 219 199 li 203 30: 869 979 

1900-1914 142 11 733 194 .;95 27 1911 1 i 975 53 7.19 18 399 16 937 

1915-1934 7 000 956 161 1·, 330 ';33 217 5J5 337 258 J.tj 772 509 ó22 189 3¡5 

1935-1940 10 975 723 3,¡7 18 735 l 31 J37 101 392 '595 ? 135 337 692 .;i-":' 
~ Í :. 302 539 

1941-1946 3 575 157 Sló "} 297 597 95 3¡4 007 g;;;; 3 925 15 l 1 J 10 933 9 180 

1947-1952 1 999 80 161 J 533 331 52 212 739 260 2 5~5 J85 33,¡ :l91 36 733 

1953-1958 l 917 53 317 5 056 773 73 618 902 521 2 973 597 632 685 393 

1959-1964 2 341 148 238 3 370 130 i58 935 354 374 5 527 .!98 579 2f/ 17 512 

1965-1970 4 420 278 214 24 739 199 71 321 039 907 16 12'1 343 773 '50.1 82 153 

1971-1976 2 311 205 999 12 773 338 111 098 557 243 7 533 326 343 505 171 599 

1977-1982 3 563 243 350 5 397 595 ¡g 55.¡ 371 084 J 012 397 220 ~i7 42 502 

1983-1985 1 187 46 913 1 557 553 38 073 112 372 913 5J4 18i J55 

1 Cifras al 18 de febrero de 1985. 

FUENTE: Secretaria del; Ref~rma AgrJria, Jirección General je Información Agr3ria. 
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!n:;e:=tnid:l. 

21 203 939 
55 190 

ó 200 159 

·)32 196 

S33 334 

295 532 

46a 355 

1 232 714 

4 5J5 971 

3 950 917 

171 081 

306 504 
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- 1 : i j a d 1900 - 191J 1915 - 193.! '1933 - : ?..:~' i 9.!. - . _;15 . jJ;" - 1952 195:: - 1953 

To ta 1 194 J 95 11 530 333 IS ~86 12: ¡ 237 3~¡ 533 321 ~5ó 773 
Aguascal lentes 204 77 82.! 121 ? '." ~ .!5 1.!3 9 :354 g 516 
Saja California 159 23~ 2J/ 172 o 943 32 821 
3aj a Cal ifor·nia Sur 24 09J z.: -:.:....;. 3 '35 12 574 
Ca¡noec~e 270 014 Ji2 1•J3 2J' 355 7 9~0 52 85'1 
CJahuila 39 993 309 J87 ~º: :53 l ': ~ 225 709 161 J18 
:01 i "ª 24 533 IQJ 533 ·. 9 )31 12 021 26 510 
Chiapas 2 2:14 30 2:.; 25 9:33 29 381 164 95íi 
Chihuahua 774 941 4 IJ 231 225 337 )5.! 317 320 1 Si !24 
Distrito Federal 

,_ 
-J -- ' º' - j .::.:::: .¡ 222 19 399 íi 913 

Durango 23 511 8.l7 Jl 1 39.! 56 i .l: 7 55J 5"17 J92 328 502 
Guanajuato 981 224 992 

... ,- -..... 7J ,;.3z .ló a-- 32 370 "J .. : JJ.; ,JO 

Guerr-ero 509 96íi 56? 2J3 22'5 ·J33 779 010 746 556 
~idalgo 739 473 746 ,- - J5 i 50 1J3 ~ 22 702 23 821 -"º Jali5CD 8 585 359 391 ')20 . 73 1 ¡z : 52 199 544 373 551 
;1éx i co 5 233 521 5.!2 3J 1 }3~ 35 .195 45 729 20 434 
Michoacán 10 209 308 017 Dil ~50 29i ¡gJ 119 330 194 038 
More los 225 949 5ó ?51 i6 509 13 097 7 272 
Nayari t 130 09i .!49 350 13i 5·JS 137 187 135 533 
:'uevo León 4 326 160 480 5¡4 ~ 25 2D7 JSO 167 336 134 106 
Oaxaca 3 712 163 987 59¡ 356 585 557 512 010 859 580 
?uebl a 5 122 530 968 383 321 150 75J 53 472 40 550 
Queretaro 200 131 864 291 254 14 350 17 534 13 511 
Quintana Roo 2 635 14 793 J33 ; 1J )75 299 10 382 
San Luis Potosi 4 370 935 853 752 l51 35,¡ 715 74 095 74 094 
Sin a 1 oa 7 319 187 729 ó 19 105 199 242 176 015 167 255 
Sonora 50 376 132 162 
Tabasco 2 635 28 970 460 257 14 720 8 483 21 801 
Tamaul ipas 1 787 204 509 537 l76 498 7ó7 177 565 124 628 
Tlaxcala 700 89 706 98 5d9 10 973 852 389 
Veracruz 8 192 552 115 5 ló 750 124 503 124 172 259 411 
Yuca tan 697 734 000 520 300 353 769 58 984 46 532 
Zacatecas 8 563 784 321 927 J73 454 089 300 757 249 513 
No especificada 3 908 647 304 890 227 557 ·ó53 213 015 531 212 

Continua 
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E n t i d ) j 1959 - 1%J 19~: - • ?70 1971 - 197;:, 1977 - 1 ?'L~ 1993 - 1985' 1900 - 1985 

Total 3 970 J30 24 ~25 '?~ 12 773 333 ;g7 593 557 558 :02 375 920 
Aguascal ientes 4 i25 575 ~I ,, •l.:.. 6 296 476 
Saja Californ1J 105 S49 1 . ~ i ?S ~ 311 129 'o' ~5 ~) 140 223 i91 591 
3aj a California 5ur <11 335 '57:3 -J-52 i65 1 ?2 2 ~ 9 310 93 18i 373 135 
Campeche 256 .132 : ~ 3 :53 1·1'.l 13ó 25>3 j.JJ 194 599 220 350 
Coahui la 376 02S .. -_, -·= 615 363 2~:3 .13J 5ó 415 976 829 
Col ir.ta Só 96~ .;.' .;75 15 16 i 25 ' -. •CO 327 d53 
Chiaoas 102 .!9.1 . ::? :.:J 29 li.1 ¿j .333 >2 532 533 395 
Ch 1 huahua 288 :?33 ~ J2 2 .. 151 633 22·1 091 53 275 10 .¡4Q 387 
Jistrito Federal 52 - 21 '.222 1 :15.! 84 232 
Ourango 940 910 :i;; :: J 032 j55 7..tó iJ2 15i 344 3 J31 297 
Guanajuato 32 39¡ :2 ,_ 78 353 I" ¡35 11 040 1 36a 060 
Guerrero 510 J83 '2i --- 157 \Q.: 133 .!Ol 11 J3ó l 920 ¡57 
Hidalgo 58 J96 ; 5.; :; :- ~3 359 J 1 31 ó 6 953 1 131 333 
Jalisco 387 335 .:53 :0?5 210 52~ 231 1~1 29 291 3 190 317 
'léxico 54 247 ?'.: ~z J 2 ?33 ?Q 275 5 561 1 197 452 
Michoac~n 245 753 ~.:..; :.:~ 9ó 573 ',6-3 338 75 553 2 329 155 
More los ~ºº .:.:1 3 251 12 J95 353 351 
Nayari t 174 522 33.! -- 95 406 50 735 24 221 2 21B 352 
i~uevo e eón 6ó 389 2.!:5 -:.:: 149 ',_ 194 D5'l 5 042 2 010 094 
Oaxaca 519 87i 399 537 9ó5 .!3i 351 350 199 315 6 4i2 539 
?~ebl a 37 573 . ~ '.) ?~..! 53 5ó i 94 J35 9 359 1 591 469 
Querétaro 42 407 2¡ 1: J 2 345 40 969 576 579 
Quintana Roo 171 944 3Q1 .!Z? 246 3a5 305 790 133 735 2 695 895 
San Luis ?ot~S 1 159 324 2:9 ::1. 167 242 275 521 33 195 4 061 298 
Si na 1 oa 642 ,¡ 12 =55 : ':i 390 319 573 173 11 757 3 910 500 
Sonora 42 509 'J3 z:s 299 714 93 780 40 248 ¡47 544 
Tabasco 117 588 230 J' ~ 62 392 101 35.t 62 1 048 886 
Tamaul ipas 222 738 .l 19 ~.·; 222 227 212 171 4 537 2 525 679 
Tlaxcala 2 205 o--_,, 20 270 3 272 94 231 834 
'/eracruz 325 070 5'17 J• --" 275 953 138 250 22 060 2 998 298 
Yuca tan 74 899 !]1 3!5 47 915 73 952 8 493 2 395 297 
!acatecas 253 822 :12 2' 3 185 299 126 527 24 391 3 986 563 
:10 especificada 992 J55 3"0 379 258 841 056 156 749 8 177 834 

e ifras al 15 de febrero de 1985 
FUENTE: Secretaria de la Refor:na Agraria. Jirec:ión General de Infor:nación ,\gr_aria 
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9ENEF l C l ~DOS CON JOT.;c1u~l ;:-;:: r;::;\R;\S ;:: -i:~1,1oos ·~~ESI:E'.·IC!.;L:s s:·:;i.i:'l ::NTlDr\D ?~DE'.:l1\TI'/1\ 

'1!J:' l'J95 ) 

E n t i d a d 1900 - '.91.! 1915 - 193.l i 935 - 1940 1941 l?Jó l'J47 - i952 1953 - 1953 

Total 11 373 ~óó 161 723 J47 157 316 ,,, iól 53 317 
Aguascal ientzs '3 342 5 624 1 102 ,¡ 15 18 
Baja California 5 766 277 189 478 
3aja California Sur 5 3'.::7 532 232 
Campeche 7 7G1 9 259 401 107 1 ü52 
Coa huila 3 92:: 1.l 629 J 1 ó29 3 311 2 391 1 JOO 
Colima 2 ~; ') J 3Q7 1 1:H 319 l 13 
Chiapas :SI 2 188 2 115 964 3 2J6 
Chihuahua 106 30 343 15 953 6 ;117 945 3 041 
Distrito Federal 1l 900 762 2 51J 
Ourango 2 360 28 775 25 208 ó 284 3 296 1 ó71 
Guanajuato 155 31 a21 53 943 5 553 1 234 ó22 
Guerrero 38 q15 24 J49 2 320 5 19•1 3 178 
Hidalgo 38 .¡3 694 13 257 2 817 356 1 J96 
Ja! isco 373 53 cli6 70 478 5 550 2 381 1 !38 
México 705 112 053 24 502 3 95.¡ 995 235 
Mlchoac~n 940 48 291 72 720 9 702 3 279 1 734 
More los 19 108 3 575 556 .m 
flayari t 15 599 18 888 J 982 2 088 359 
Nuevo León 10 7 428 18 360 4 292 2 395 1 190 
Oaxaca 175 25 025 29 490 17 813 15 36ó 4 745 
Pueb 1 a 585 37 415 22 044 3 838 946 1 149 
Querétaro 9 727 17 988 253 459 51 
Quintana Roo 71 431 1 591 2 874 356 
San Luis ?otos! 21 ~3 904 35 765 s 109 1 741 55! 
Sinaloa 222 9 305 30 958 6 068 5 741 4 395 
Sonora 41 189 
Tabasco 116 1 069 28 076 940 536 805 
Tamaul lpas 252 12 835 16 230 10 348 5 964 2 229 
Tlaxcala 51 24 663 8 782 974 95 18 
Veracruz 762 55 %4 42 581 10 153 5 981 12 775 
Yuca tan 29 3:l 357 27 198 9 642 3 W6 1 040 
Zacatecas 784 3~ 519 22 925 8 451 2 794 1 980 
No especificado 42 35 'J85 32 003 14 g13 5 937 15 357 

Continua 
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E n t i d a d 1959 - 1964 i963 - 1970 19?: - 1975 1977 - 1982 1993 - 1985' 1900 - 1985 

Total 149 238 27~ ~ '· 1 :•J5 999 ZJ 3 350 J6 913 2 835 754 
Aguascal ientes 44 1 '15 20 2 1J5 l 15 592 
Baja California 2 856 1 :l59 1 559 1 489 2·15 14 317 
Baja California Sur 525 •J96 3 031 1 ]98 .J.7 12 539 
Campeche 3 577 .! ,.129 2 379 7 ó2J 1 932 38 J78 
Coahui la 2 815 9 1 so 2 900 2 906 1 J33 S5 ó41 
Colima 2 987 574 1 230 1 315 15 263 
Chiapas 2 335 3 65J 1 501 2 5óB ,¡ 741 25 834 
C~ihuahua 12 334 1 d 154 11 3a3 9 099 550 105 720 
Distrito Federa 1 1 720 119 4 913 !35 23 255 
O u rango 5 299 lol 25ó 14 294 12 i.!O .2 536 115 799 
Guanajuato 2 641 1 973 4 331 2 705 506 . 104 542 
Guerrero 6 030 16 119 5 393 12 293 406 115 598 
Hidalgo 4 632 7 540 3 710 10 303 2 211 95 359 
Ja! i seo .: 309 5 306 7 363 9 395 887 151 957 
México 3 574 9 .!58 2 591 5 309 1 239 104 416 
Michoacjn 3 796 5 422 5 439 13 532 ¡; 900 172 745 
More los 4 410 570 3 292• 28 J37 
Nayari t 3 478 9 548 1 932 2 181 174 59 329 
lluevo León 704 2 J15 2 ~ 15 4 603 122 43 514 
Oaxaca 'º 357 58 489 36 ló 1 19 433 8 115 233 711 
Puebla 905 5 .184 J 4.18 10 954 ·302 138 681 
Querétaro 230 80 246 2 219 31 253 
Quintana Roo 3 503 3 073 2 752 3 718 181 19 655 
San L uf s Potes! 1 974 7 130 5 201 15 529 396 120 381 
Sinaloa 14 J44 15 716 14 140 19 782 274 119 045 
Sonora 117 1 340 1 913 1 257 549 5 806 
Tabasco 2 761 .¡ 516 853 5 211 28 45 911 
Tamaul ipas 3 504 7 902 ó 279 7 535 364 73 942 
Tlaxcala 1 947 3 417 47 40 004 
Veracruz 15 079 25 977 20 337 15 465 2 770 210 854 
Yucatan 2 101 11 595 1 307 5 015 188 100 678 
Zacatecas 2 746 7 942 5 278 5 915 469 93 303 
No especificada 15 759 21 763 '27 529 20 5~7 7 799 198 633 

1) Cifras al 15 de febrero de 1985 
FUENTE: Secretar! a de la Reforma . ~gnria. Dirección G¿neral de Infor:nación t\graria • 
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7IoilRAS 9;5T'll3UIJ~S ºO' ºERIODOS pqESIDENC!.\L!:S 

í i 920 - 1985 l 

. ¿·:::i.r~::.s l St.rl UJ as 
~lú;nerJ ·; ae la 'atal ~ de la 

F-: :~3 .:-i nal aor::n 1 Tct ::ir Promeoio superficiia acumu- superficie 
Presidente d~. ~er! Jdo "'ado Je iilensua l del pa 1 s l ªªº del pal s 

meses 

WIUSTIMW CARRANZA 21- '!-192Q óó. 5 167 936 2 525 0.1 167 936 o. 1 
.\DOLFO DE LA HUERTA 30- H-1320 6. J 33 596 5 616 o.o 201 532 0.1 
~LVARO 09REGON 30-.(1-1924 48.0 100 117 22 919 o. 6 1 301 749 0.7 
PLUTARCO ELIAS CALLES 30-X!-1923 48.0 2 972 376 61 935 1. 5 4 274 625 2 .2 
EMILIO PORTES GIL 04-11-1930 14. 1 1 707 750 121 117 0.9 5 982 375 3.1 
PASCUAL ORTIZ RUBIO 03-!X-1932 30.9 944 538 30 657 0.5 5 925 913 3.5 
. .\BELAROO L. ROORIGUEZ 29-X!-1934 27. o 790 594 29 285 0.4 7 717 507 3. 9 
LAZARO CAROEl/AS 29-Xl-1940 72.0 18 786 131 260 919 9.5 25 503 738 13.S 
MANUEL AV I LA CN-1ACHO 30-X 1-1946 72.0 7 297 697 101 219 3.7 33 791 435 17 .8 
MIGUEL ALEMAN VALDES 30-XI-1952 72.0 4 533 321 64 352 2.4 38 424 756 19.6 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ 30- X l -1958 72.0 6 056 773 9,1 122 3.3 44 481 529 22.7 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 30-Xl-1964 72.0 8 370 430 123 201 4.5 53 351 959 27.2 
GUSTAVO OIAZ ORDAZ 30-Xl-1970 72.0 24 735 199 343 587 12.6 78 090 158 39.9 
LUIS ECHEVERR!A ALVAREZ 30-11-1976 72.0 12 773 888 177 416 6.5 90 864 946 46.4 
JOSE LOPEZ PORTILLO 30-Xl-1982 72.0 6 397 595 88 856 3. 3 97 261 641 49.7 
MIGUEL DE LA MADRID H. 1 30-X I-1988 26.2 1 557 558 59 449 0.8 98 819 199 50.5 

1) Cifras hasta el 18 de febrero de 1985. 

FUENTE: Secretarla de la ;¡eforma ,\grari_a. Dirección General de Información Agraria. 
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Año final 
del perlado 

1920 

1920 

1924 

1928 

1930 

1932 

1934 

1940 

1946 

1952 

1958 

1964 

1970 

1976 

1982 

1985
1 

CU,\DRO 

3E:/Er!C!.<\DOS CO:: ~OT.\CIO:! JE TIEilRl\S PQR ?~RIOOOS pqESIDENCIALES 
1920 - 1985 ) 

3e~ef i e i a dos 

Presidente 
ÍO(Jj >r8medi o 1: hect~rea s 

VENUST 1,\1/0 CARRMIZ . .\ ,¡5 398 3.5 

ADOLF') OE L,; HUERTA 6 330 5 .3 
..\L'IARO OORESJN i 29 ~68 8.5 

PLUTARCO tl!AS CALLES 297 .!28 10.J 

EMILIO PORTES GIL 171 577 10.0 

PASCUAL ORTIZ RUBIO 64 573 14. 5 

AVELARDO L. RODRIGUEZ 68 55ó 11.5 

LAZARO CARDENAS 729 847 25.3 

MANUEL .\VILA CAMACHO 157 816 46.2 

MIGUEL ALEMAN 'IALDES 80 161 57 .3 

ADOLFO RU!Z CORT!llEZ 68 317 88.7 

ADOLFO LOPEZ MATEOS 148 238 59.9 

GUSTAVO D ! AZ ORDAZ 278 214 88.9 

LUIS ECHE'IERR!,\ ,\LVAREZ 205 999 52 .J 

JOSE LOPEZ PORTrLLO 243 350 26 .3 

MIGUEL DE LA MADRID H. 46 913 32.2 

1) Cifra hasta el 18 de febrero de 1985. 

FUENTE: Secr~tar[a de la Reforma Agraria. Dirección General de lnforr.iación Agraria. 
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Total 
acumulado 
de beneficiados 
46 398 

52 728 

181 196 

478 624 

650 201 

714 774 

783 330 

512 177 

1 66,9 993 

750 154 

1 818 471 

1 966 709 

2 244 9:!3 

2 450 922 

2 694 272 

2'741 185 



Matriz 

Anderson C 1 ay ten > CJ. 

Campbel l 's Soup Co. 

Carnation Company 

Coca Cola 

Continua ••• 

~ U ;\ D ;¡ J 

EST1\BLEC !MIENTO DE :;o.1pq[5;5 íRANSll1\C l o;:AL~S o~I :_; 1 fiOUSTR I •\ \LIME::~;;¡[.; 

Nombre de la fil 1 al 
en México 

Clase InctustriJI 

.\CCO, S.A. \a.xtsta ¿ri j\ver- -\l ime'ltJs parJ 3nimJ 

SJS :stJdOS je '.lé:dC:J) 

Campbel l' s ae )lé.~ico, S.A. 

Carnation Caffe :·l=te 

The Coca cola i:<oar·t Corp. 

1 es: Jesgrane. jes-

.:Js.:arad::>, l i::i¡:Jie::l

:;e le~: i 5n i' :.)st.Jde>
Je pr~auc::is agr! :o
las~ F::nricJión 1je -

1arinas Je .:er-eales

! legur:ii.1osas. Fabri 
.:a de JC'=ites, ::iar':J.!. 

rinas, dulces, :iombo 
nes, ..;ntr2 otros. 

Fabricación de sal-

sas, sopas, alimen-

rns colados y envas!'._ 
1os. 

'"abrioción de leche 

condensada, evapora
da y en poi vo. 

Fabricación de caneen 
trados, jarabes y co

l orantes para a 1 imen
;os. 

:959 

~ 947 

1944 

Origen del 
Caoi ta!. 
ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 



Matriz 

Del l·tont; Co. 

Generals Foods 

Heit>lein Une. 

Continua ••• 

e 'J ·\ O R O 

EST¡.\SLCCIMlENro DE EMP,E5.\S T=i.".'J5il•\CIOiJAL:S EU L.·\ r:musTRIA .\LIMENTARIA 

:lo"1bre ·Je la c:l1Jl 

:irodu::os del ~1~nte S.\. 

·3enenls Foods de :·léx, S.A. 

Birds Eye de México S.A. 

Aceitera la Gloria. S.A. 

Rosa Blanca S.A. 

Kentucky Fried Chicken de 
:·léxico, S.A. 

- 1 34· • 

Clase lnd~str1al 

?reo., C::rng .. '/ el~ 

bor:ción de :onser· 
vas y enc:.irtidos je 

frutas y legumtires, 

J ui;ps y ,er:ne l JddS. 

FJorlcación :Je ca-· 
fé soluole y envas~ 

do :Je té; ?ab. de • 

concentr:1os, Jara-. 

bes : :oiorantes pi 

alimentos. 

?rep. Cong., eia

borac ión de ~:mser

vas y ~ncurtidos 

Fab. de :cei!. 
mar~arínas. 

Fab. de salsas, so

pas y alimentos co
lados. 

Pre p. conservación

Y empacado de car-
nes. 

.\ñ:.:> de imola~ 

tación. 

1953 

1957 

1967 

1953 

1962 

1968 

Origen del 

CJDital. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS u, 

ESTADOS U. 



:u,\D~O 

ESTABLECIMIENTO DE EM?~ES,\S ~'<ANS;l;\ClilNAL:S ::·: ~~ ¡;IQU5i'<l·\ \l!ME!HA~IA 

Matriz 

l nternaciona 1 Mu l ti f oods 

Kel log Corp. 

Ralston ?urina 

Corp. 

Warner Lambert Co. 

Unit Brands 

Pepslc. !ne. 

Continua ••• 

NomJre Je la filial 
en México. 

La Hacienda, ;,,\, 

Kel log de Méxic~. S.A. 

llutrícos, S.A. de C.V. 

Purina (existe O?n varios 

Edos. de la Rep. 

Chiclets Adams, S.A. 

Clemente jaques y Cia. 

Pepsicola Mexicana, S.A. 

- 135 -

Clase ~njustnal 

;:30, je >l!-:t. p10ni

ma les; c::mse~vac ~0n

·le fru:as y legs. -· 

por Jes1::!rJ:Jció:i: -

Fab. je ]al ietas y .. 

pas~as ~l io.1enticias. 

Fab. J:? Ja1amitas je 
mar:. ;:>a:JdS fritSS '>' 

proct. similares 

Fab. de :lim. p/ani
males. 

Fab. ::le chiclets, co~ 
fituras dulces y bo~ 

bones. 

?rep. Cong., y elab.· 
de conservas y encur
tidos de frutas, le-· 
gumbres, encurtidos y 

carnes. 

Fab. de conc~ntrados, 
jarabes y colorantes 
para al lmentos. 

Afio •Je impla~ 

~ación. 

1960 

1951 

1967 

1957 

1936 

1967 

1949 

Origen del 
Caoitol. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 

ESTADOS U. 



~ _ .:.. J R O 

ESíABc::CiMIE!lTO :JE EMPqE5;,5 ~:::: .. 5:1,1c;or1ALES EN LA INDUSTRIA ALIME:IT1\Rl1\ 

Matriz 

McCormi.ck & Ca. lnc. 

llestlé Al !mentarla S.A. 

FUENTE: Censos Industriales. 

No:::bre -Je la fil 1al 

:?n Méx l :::1. 

C!a, ~les~lé, S .. ;, 

Clase Industrial 

FabriCJción y env. de 

sal, ii!OStaza, vinagre 

y otros condimentos;

prep. cong. y e 1 abar~ 

ción de frutas, legur:i_ 

bres, jugos y merme!~ 

das. 

Fabricación de café • 

soluble, Té, leche -

condensada , evaporada 

y en polvo. 

Ve3se: MONTES DE OCA LUJAN, 'losa Elena. OP. Ci:. :io. 1003-1009 
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Mo de implai:i_ 

tación. 

1947 

1935 

Origen del 

Capital. 

ESTADOS U. 

SUIZA 



e u A J ":\ .J 

PRECIOS .~E•\L~S Y ~JO:·ll:<~L:OS DE GAR~~IT!A, 1985 - 1989 1 

In.:11.:e n.::ci:oal de ;.;re:r:s 
J 1 :cnsuni dor i~~to ··~3Í: Frijol \rruz 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

(pru;ejio) 

1 599. i08 

2 979. 188 

5 906. 558 

14 791. 225 

17 705. 096 

a¡¡ual :o:m1ml 

63. 76 '18 400 

105. 74 85 500 

159. 16 157 SOJ 

51. 65 345 oco 
19. 70 402 oco 

,;ea! ~iOnHUI ~eat ~omnal 

3 026 120 oco 7 :oo 53 !'lO 

2 370 202 !))) 7 35) 98 roJ 

2 2SJ 437 500 ó 330 230 •::oJ 

2 332 732 500 J952 373 liCO 

2 275 1 175 roJ 6 633 470 000 

FUENT::S: Jirección General de Econom!J Agr!cJ!a, SARH y Conasupo. 
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ReJI 

3 363 

3 28') 

.3 330 

2 560 

2 655 

irio:;:J 
~tmln.Jl 'le3! 

39 500 2 J(J7 

71 5CIJ 2 400 

120 soo 1 737 

310 oco 2 096 

395 oco 2 231 



e u " o ri o ti' 11 

AUMEIHO DE Li\ DErENDErlC IA i\L IMEllTARrn DEL EXTERIOR 

r1u uc 1 p,,L[S rROIJUCTOS IMPORTADOS 

( 1970 - 1989 ) 
( mi 11 onP.> de <161 ares 

il.flo l·t.1 l z Soya 
-~--~-·--------------------

Sorgo rr 1 go 

1'l7 o 5/J. 12 11. 91 2.53 0.003 
1g7 1 1 . 94 9.89 2. 7 2 11 . 7 3 
J <) 12 1(¡.J7 J. 2'> 17. 4 7 4G.52 
l 'Jl) 12•1. 30 1?.. 7 3 3. 9•1 7íl. 09 
1~71 191). íl'l 9 3. 76 64.09 l!lll.86 
1~75 404.63 7.40 116. 11 17.4 1 
1976 1o1. 7/J 107.25 9. 39 o. 19 
1977 19 7. 00 155.78 75.54 47.03 
1978 181. 53 177. 16 83.27 70. 45 
1979 99.73 154. 25 154. 72 195. 52 
1980 594.72 132.48 312.70 163. 19 
1981 452.95 355.03 4 31. 89 214.49 
1982 37.64 155. íl 1 194. 64 97.02 
191!3 634.40 217 .110 433.88 59.65 
1904 375. no 403.39 363.36 41. 36 
1985 255.44 2 75. 1 5 264.39 31. 6G 
1986 164.52 167.22 78. 10 20 .10 
1987 283.68 219.87 61. 67 36.6l 
1988 237.96 238.93 85. 12 125. 11 
1989 246.46 ·289. 12 242.52 66.86 

Fuente: Banco de México y SPP 

• Enero-septiembre • 
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117 •l 

1 'JVi 

l<JHll 

11'11 

1 g:¡<¡ 

19H6 

1 q¡¡7 

198A 

1911'] 

l'J'lll 

C 11 A ll íl O ti o 

COt15UHO tlACIOtlAL DE AZUCAR 

1177 - 19qo 

Con swn0 

7 Ir, ;ir¡¡ 

H5S 37? 

, <J'1 HI 

1) l 'J ll'l'l 

/2!i r,7,¡ 

on (¡~ 3 

llflfl fi 1 ~ 

o 1] ~i 3 /11 

l'JIJ 231 

n .d. 

11. d. 

'ºº 000 

fl()ll 1)01) 

ru~nLe: ~slodlslico de ílzDcor, S.A. de C.V. 
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lr1Sd'5 ílflll<ll~s 

-·-~-.S_!:_e~~~~~~~.!:_~ 

9. 7 

5. 1 

2.3 

) . ~ 
fi.H 

-6. 3 

2.0 

IJ.I. 

3. 1 



r, u ~ 11 ll o 11 ' 1 o 

PROllUCC 1011 1O1 Al IJE AlUCAR 

( 1977 - 1990 l 

lai;,1c:; 111\Uíllf!S 
¡\f\f)<¡ Prodw:c11)11 

(_1~11.> ) ___ ·--··--- ---·-·- d·' crecirnicnt.o 
. - . ---~-- --·- ··-···-·--·-

1917 'j·11 .f)fiíl 

l'l)f\ 11·1') 1r.1 17.. 1 

1979 fl'lll r,r,(l 1.1 

19!10 Gíl.l 15 J 9 ,r, 

l 9íl 1 31ó 973 -lfl.1 

1982 667 681 1 4. 6 

198 3 íl'J4 5 7 7. íl.1 

1 ~ll·l {)115 fi 7 5 5.2 

19es 227 050 5.0 

1986 690 780 14. 3 

190 7 713 675 1. 4 

1988 590 070 - 4. 1 

1989 4 7 1 7G3 3. 3 

19'10 G?.1 451 4. 3 
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e u A O íl O 11 ' 11 

3ALAllZA COMEílC 1 H AGROPECUARIA 

( 1970 - 1989 ) 

millones de dólares 

Aílos Exnortacioncs Importaciones S~ldo V.iri~ción 

1970 579.00 148.00 4 3 1 -28.64 

19 7 1 530.09 128. ºº 1()2 -6. 7 2 

1972 886.00 19LOO 692 7 2. 1 3 

1q73 944.00 426.00 518 - 2 5. 14 

1974 114 3. 00 937.00 2% -50.23 

1975 917.00 786. 00 2 1 1 2.12 

1976 1227 ·ºº 390.00 837 296.68 

1977 1359.00 51) 1. ºº 578 - 19. 99 

1970 1627.00 777.'JO '350 25.36 

1979 1983.DO 1015 ·ºº 9ó8 13.88 

1980 1527.00 2025.40 -497 

1981 1482.38 2422.00 -940 81J.86 

1982 1233.34 1099.48 1 34 -111.24 

1933 1189. 53 1700.90 -512 -482. 77 

198•1 1'1GO.A4 1879 .83 - ~ 19 - 1g.22 

1985 1488,89 1606.87 -198 - 52.74 

1986 2098.40 937.00 11 61 -686.30 

1987 1543.00 1108 "34 - 62.56 

1988• 1357.00 1192. 53 1515 

1989• 1393.90 1451. 44 .57 

fuente: Banco de México y SPP 

* Enero-septiembre. 
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Tr!qo• 

M,1 t z" 

r r ! jo! • 

Arroz• 

Soya• 

Cebada* 

Sorgo• 

Fuente: 

n. d. 

C U ~ O R O 12 

PRECIO DE GARAHTIA•/cOHCENlRACION 

( pesos/toneladas ) 

395 000 03 827 

435 .190 29 3 129 

923 94 5 915 129 

·115 490 895 5q1 

9% 000 n .d. 

507 000 n. d. 

320 000 269 9oq 

Consejo llacional Agropecuario y Gabinete 

Econ6'11!co. 

Uo disponible 
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C U f\ D R O N o 13 

CONSUMO nACIOnAL APAREnTE DE PRODUCTOS ALIMEílTICIOS 

MEXICO 1981 - 1986 

CmstJ1n nacimil gtoo1l ü:r1slJ1TJ Percaptta 

P R O O U C T D S _Tone_-~la_~_S~IXJ~r_ai'o~~~~~~-Kl_lcr¡r~_~iJID~~'°-r-~_b~~~~icJe 
1~1~ 1'65-.% 1991-82 1'BS-ffi 

Productos primarios 

Crl.rne de res en cantl:l 

Carne :1e r.erdo en cana 1 

leche (miles litros) 

Pe~cado 

Fresco 

Procesado 

Productos agrlcolas 

Mal z 

Frl jol 

Naranja 

PI Ha no 

146 019 

336 043 

7 Hl7 500 

304 734 

693 546 

611 188 

940 713 

1032 766 

7005 000 

1028 2·19 

660 906 

36 7 44 3 

13 941 000 14533 500 

444 500 1155 ODO 

894 500 11320 OQO 

582 1529 500 

7 533 500 7410 000 

Leche de va~a y cabra de prorJucct6n ~acional. 

15.8 

18.4 

99.2 

lll. 9 

9.6 

8.4 

191.4 

19.9 

26.2 

21.8 

104.0 

11.6 

12. 9 

86.6 

12. 7 

B. 2 

4. 5 

179. 6 

14. 3 

22.5 

15 .s 

91.6 

-26.6 

-30.4 

-17.. 7 

-29.4 

-14 .6 

-46.4 

-6. 2 

-2q, 1 

-13. 5 

-29.4 

-11. 9 

FUEllTES: Elaborado con hase en Presidencia de la RepObl ica. Anexos estarllslicos del 

V informe de Gobierno de M. de la Madrid. México, 1987 para toJos tos ru-

blos del consumo nacional global, excepto carne de cerdo en canal (se~On -
cifras de la Olr. Gral. de Poi !tica y Desarrollo Agropecuario y for¿stal -

de la SARH). Para poblaci6n media. 
Ve~se cuadro IV. 
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r. u ,\ {) R o 11 ' 14 

S 1 TUAC 11111 lllJ 1111C1 OllAL DE LA l'Oíll.Af. I 011 MU 1 CAll.~ 

PER 1 !JUO 1969 - 1902. 

-----
ZONAS GEO ECOUOJ.llCAS 

c o 11 c E p r o s Centro S?lfo de Sur Sures te llorte 
Occidente México 

Población Total 

Consumo rle calarlas 

Granos diarios percapl ta 2 157 2 212 1 950 2 383 2 312 

i de .1decuac 1 ón 94.n 91.8~ 81. n. 101. I' 100.n 

Consumo Je protetn~s 

Grams diarios nerc~plta 4íl. 9 57. 1 52.4 64.9 59.6 

i dP. ader.u.1c Ión 61, n. i 1.-1!. 65.5~ 81.-9~ 73.5~ 

De origen animal grs. 7. 7 '5.0 8.7 9.5 14. 5 

Ue origen vegHal qrs. 41. 2 ·12.1 43' 7 55. 3 44. 5 

Preesco 1 ares 

Consumo cte ca 1 orlas 

Gramos diarios perc~pi ta 902 913 951 965 1 029 

t de adecuación. 70.4:~ 79.H 76.61 76,n 76.81 

Consumo de protetnas 
Gramos por di a 27 ,9 26. 7 25.9 24 .4 27 .o 
De orl gen anlm~ 1 8.3 t 3. 3 9.7 6.3 10.6 

De origen vegetal 19.6 13 .4 16.2 111.1 16.4 

Prevalencia de desnutrición 

% de desnutrición 83.3~ 69.H B9.n 91.9~ 34.0t 

Fuente: H. Madrigal F. L. Bartrouni K., O. Ramtrez B., y L. Serrano 1\. "Cambio en -

e 1 consumo de a t imentos en Méx 1 co", en Adolfo CM vez ( ed 1 tor) La llutrl c ión

en Méx 1 co 1980-1985. 
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