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·PLANTEAMIENTO GENERAL 

El inicio de un vigoroso proceso de urbanización, situado a-; · 

partir de 1940, se da como resultado del dinámico crecimiento económico . 

industrialización que el país empezó a experimentar por aquellos años.· 

· En tanto que de 1920 a 1930 la población en las ciudades se elevó en -- -

2. 3% y de 1930 a 1940 en l. 6%, en las décadas siguientes de los años --

cuarenta, cincuenta y sesenta la urbanización creció en 7. 63, 8.13 y -

. respectivamente.O) (Ver cuadro mlmero 1). 

El crecimiento económico de estos años se inicia como con-~. · 

.secu1enc~ia de la consolidación entre grupos dominantes (gobierno, sectQ_ 

empresariales e inversionistas extranjeros) por el cual se llegó a -

,_ un acuerdo acerca del papel que cada uno de estos grupos habría de-
·.: !, 

· .. ·.tomar en el proceso de desarrollo. El gobierno apoyó la,. industria U -

y las inversiones generales de.los otros grupos. mediante faci!! 

y arancelarias, el suministro abundante y· barato de energ~

obras de infraestructura (2). La afluencia --

cada día mayor de población a las ciudades, creó la necesidad de 

incorporar nuevos servicios de suministro de alimentos para cubrir l~s 

necesidades' de la población urbana. La comercial~zación de productos-
, 

agrícolas hubo ·de tomar un gran impulso debido, primordialmente, -

·a la necesidad de transportar mas productos, mayores distancias y a la-,· 

(1) NAFINSA, México en Cifras, 1974, p. 5 • 
. (2) Labastida Martín del Campo, Julio. "Los Grupos Dominantes frente a

las Alternativas de Cambio", en El Perfil de México en 1980, 1972, 
p. 103. 
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. urgencia de disponer de nuevos procedimientos y mayor eficiencia en 

··tas operaciones de mercadeo. La acción de gobierno coadyuvó a cubrir.· 

. estas necesidades mediante la construcción de caminos, mercados c~n 

·.trates y mercados públicos, los cuales hicieron más expedita la distrJ 

btición y comercialización de productos agrfcolas • 

. A pesar de la introducción de mejoras en el sistema-

· ·. de mercadeo, éstas no siempre han servido para desencadenar una re_!! 

cción favorable sobre la productividad, ingreso y la elevación de las -

condiciones de trabajo de la '?\oblación agrfcola de una manera extendida. 

: En base a ello, el presente estudio tiene como propósito fundamental r~ 

lizar un análisis de la forma en que la comercialización éondiciona al~ 

nos aspectos del nivel de vida del productor agrícola. 

En efecto, esta tesis tiene como hipótesis central el SJ! . · 

pwesl:o de que las deficiencias en el sistema d~ comercialización afectan 

negativamente el ingreso, ocupación, productividad, condiciones de tra~a 

jo y otros factores constitutivos del nivel de vida de los agricultores. '2! 

chas deficiencias en el sistema de comercialización, como podrfan ser-
., 1 

la existencia de una excesiva intermediación, la formación de monopolios 

·.de compradores y cacicazgos locales, han sido uno de los factores que -- . 

· han provocado la depauperización del campesinado al apropiarse de su e_!. 

cedentes por medio .de mecanismos viciados de comercialización. 
' ,''j . 

1 
: . ~ ~-1 j •,' • ..: ; ¡ 

i 
' 1 
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Se entiende por comercialización el conjunto de activid~ 

des en virtud de las cuales los alimentos de origen agrícola y las mate- ... ·. 

'• rias primas se pre¡:nran ¡:nra el consumo, llogan al comprador final en . J 

el momento y iugar oportunos y en la forma como lo· exigen los diversos · 

· hábit~s de compra y consumo imperantes en distintas sociedades. Se ~ 

bla del mercadeo e~ términos de "sistema de comercialización" porque 

es concebido como una estructura compuesta de diversas ¡:nrtes en las -

que se incluye una serie de operaciones y actividades que son las sigui~n . 

. . . tes: acopio, transporte, selección, tipificación, almacenamiento, empa-

·que, elaboración inicial, btlsqu·eda de abastecedores y mercados, finan-

·. ciamiento de los gastos que ocaciona, conservación del producto des~e 

que se paga al productor hasta gue el consumidor lo compra, aceptación: 

·•·· . .de riesgos que entraña· la conservación del producto mientras se le enc~en 

tra un mercado, adaptación del producto a los gastos del consümidor, · ~ 

. •. formar a los consumidores de. su existencia y calidad, presentárselo en 

lotes de tamaño conveniente y todas la.s demás operaciones que implica-

·el llevar productos del agricultor al consumidor final (1). 

Siendo el presente estudio el trabajo de tesis profesional· 
! 

adquirir la licenciatura en sociología, deberá sujetarse al análisis-

de los fenómenos sociales en base a las teorías, métodos e instrumentos . 

.. propios de la sociología. Para ello estudia a los productores, no como -

. . ¡ 
(1) Abbott, · J~·c~ La Comercialización, su Influencia en la Productividad. -

. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimenta--
ciOn, Roma, 1962. p. 6. . . .· · · 

·: 

/ 
I 

_,,/ 

! 

1 
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.. ,., . .,:., ............... sectc>r<::s aislados en la sociedad, sino como un grupo inmerso en la e~ 

tru1cn1ra social mexie:nne. y en au relación con el proceso de comercia!,! 

En la P!imera ¡Xirte del capítulo número uno se analiza 

:. el ¡Xipel que ha desempeñado la agricultura en el desarrollo económico-

con lo cual se enmarca l~ comercialización en su contexto so 

cioeconómico 1Tu1s amplio. En la ¡Xirte siguiente se estudia el proceso-
; ' 

de comerciallzación a medida que avanza la sociedad; ello tiene como -
' i 

fi~5,)emostrar la estrecha vinc1;1laci6n que la comercialización posee -¡ . 
~ : 

· con todos los elementos del desarrollo socioeconómico, de manera qu~ . 

. . la éstructura del mercadeo será siempre un reflejo de la eta¡Xi de des~ 

1 

1 · ... 
i . 

En el segundo capítulo, y siguiendo un orden deductivo, · 

, .......... " ..... ·..-.· ..... ·.~-estudia la estructura agraria mexicana, analizando cada uno de sus-

componentes en la relación que guardan con la comercialización. El p~ 
::·;.:)''.')},/''..·::·': 

mer inciso introduce el tema describiendo el proceso de comercializa-: 

, ... ,.,,. ..... ·. ción que siguen los productos agrícolas en México, remarcando la lintei 
. 1 

' vénción del agricultor en cada uno de los diferentes canales de correrc~ 

limci6n· de los que se compone el complejo sistema. 

En el inciso mlmero dos del segundo capítulo se exami-

nan los µiferentee tipos de agricultura existentes en el ¡nrs: la moder
i 

• . na,. tra~iclonal y de subsistencia, ca.racterizandolas de acuerdo a sus -

' I, 
r ¡ 

' ¡.: 
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; ' · nivelei;¡ de ingreso, productividad, dis¡xmibilidad de riego, crédito, ~ 

quinaria, técnica y sistemas de comercialización que utilizan. Ademác, 

se analiza la medida en que la comercialización contribuye a acentuar-
. . ! 

· las diferencias entre los distintos tipos de agricultura, ello en base al

hecho observado de que la propiedad de los medios de almacenaje, trans 
' 1 -: 

·.·. porte, procesamiento de productos y capital en general son uno 'de los -

.. : ~ .. 

. factores que permiten la apropiación.arbitraria del producto del agríe~ 

tor de parte de quienes detentan dichos medios. 

En el inciso tr.es y cuatro se tratan aspectos del repar

to y tenencia de la tierra, haciendo particular mención a los problemas 

: derivados de una distribución que ha carecido del resplldo de un plan de ·· 

desarrollo agrícola. Asimismo, se realiza un exámen de la situación g!!: 

neral de los ejidos, minifundios y propiedades privadas mayores de --

. cinco hectárea~, con especial referencia a los problemas de comercia1:!_ 

· · .·· zación a los que se enfrenta cada una de estas formas de tenencia. Fi~l 

mente se atiende a la situación del 40% del campesinado que no posee --. 

tierras, el régimen de subocu}llción y explotación al que 'estan sujetos -

y sus condiciones de vida en general. 

En el inciso siguiente se aborda el tema del crédito agrr 
.· ¡-::: 

y los problemas que se derivan de su marcada insuficiencia. Este -
' ¡ 

, . tema es !de }Xlrticular importancia, Y,a que la escasez de créditos propl-
. 1 

cla la exlstencla de prestamos no lnstltuclonales por los cuales el agrl ... 
' ' ' ! 1 

¡ ' ' '.! . 1 ' 
> •• ' ·!'' '•. ·' .. ' ': . 1 ,; 

,:.• 

. . :. 
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compromete su produccl6ri y pierde la posibilidad de comercia~ 

libremente. 

Por otra parte, en el sexto inciso, se. examinan las 

éircunstancias por las cuales el crecimiento del índice de. precios en la 

agricultura se ha mantenido a la zaga respecto a los precios de otros -

·. sectores, afectando, en gran medida, los ingresos percibidos por el -

agricultor. Además, se contempla el hecho de la inestabilidad de los -
' . . ~ \ 

·' · precios como una característica inherente a los. productos agrícolas, -

sobre todo cuando se trata de ~erecederos. Las grandes fluctuaciones

en los precios de estos productos se conciben primordialmente en fun-

ción de la variabilidad en los rendimientos, la concentración estacional 

' y de las deficiencias en las estructuras y procedimientos de comercia·~ · 

1 

En virtud de que los productos agrícolas son perecede-. 
! \ 1 

·.'·: opeirac:tor1es de comercialización más complejas y dinámicas, el preseE · 

· te trabajo concentran! su atención al estudio de los agricult~.re~ de p~ 

.. duetos de. corta vida quienes son, en llltima instancia, los que se ven --
1 

·· .. más afe9~dos por las deficiencias del mercadeo. · 

. En el lllÜmo lnclso pel segundo capítulo se realiza un ~ · .. 

;;; .. ·•;· ~lnállslls de .la organización de l~s prQductores. Considerando que una de 
... ,:: 

.J 
.. 1 

'1 
' 

.. ' 
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de las principales formas de comercializar · los productos es a través· 

· de las uniones de agricultores, se estimó indispensable llevar a cabo un 

exámen de las organizaciones políticas, oftciales .y particulares cuyo -

fin es abogar por los intereses generales del agricultor. No obstante la-

importancia que reviste este tema, no pudo efectuarse un análisis de la-

. profundidad que amerita el caso debido a la escasa información y dificu_! 

tades para conseguir datos sobre el bajo número de organizaciohes agr_!: , ... 

colas que tienen entre sus funciones la comercializ.ación de productos de 
1 

sus agremiados. 

Mientras en el capítulo número dos se estimó que los -

, principales factores constitutivos para un análisis de la estructura agra_ 

ria son el tipo de agricultura, el reparto y la tenencia de la tierra, los 

" créditos, el sistema de precios y la organiz.ación, en el tercer capítulo- · 

se considera como elementos primordiales del análisis del nivel de vida 

·del agricultor su ingreso, ocupac~6n, eondiclones de trabajo, alimenta-

. · clón, vivienda y educación. 

Se entiende por nivel de vida el conjunto de condiciones-' 

· económicas, sociales y culturales que determinan el grado de bienestar- . ·. 

· de un individuo y su familia. Para la sociología y economía empíricas el 
•• 1, ' 

· nivel de vida ha sido tradicionalmente un sinónimo de la evaluación de los· 

bienes materiales y recursos cultuqles que disfruta un individuo o COfl!l 

nidad. En el presente trabajo dicha evaluación se estimará no sola mente 
/~ 1 

.:--~de acuerdo a ¡:nn1metros puramente cuantitativos, sino en función de 1i-

i 

' l 
l 
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·¡os bienes materiales y culturales de que dispone un individuo o grupo 

es tan obstaculizando el bienestar efectivo y desarrollo de la comu: i 
• • 1 1 . 

nidad. 

La deficiente distribución del ingreso que, dentro del-

ámbito de la población agrrcola se manifiesta con.mayor agudeza, es -

el tema del primer inciso del tercer capítulo. De acuerdo a los datos- : 

·.existentes de diversas lnvestigacione~ sobre el reputo del ingreso) se 1 

estudia éste en general y en comparación entre familias agrícolas y no 

agrícolas. Además, se examinan las diferencias de ingreso que existen en. . -
't're Jas explotaciones modernas, tradicionales y de subsistencia. De la -

' 
misma forma se analizan los predios privados y las ¡:nrcelas ej idales ~ 

y la interrelación que existe en el ingreso percibido en cada forma de -

tenencia segtln se trate de explotaciones modernas, tradicionales y de -
1 

. subsistencia. A lo largo de este inciso se afirma que la comercialización · 
. ' --

¡ 

! . ! 

\ ~ 
1 

! ·. 
l. 
i 

i 
¡ 
r 
1 

;~·:';)·\,cl\ii:)::· ...•• u1;;111.a con las posibilidades de crear o ampÍiar mercados para que el : . .' ... >
1 ,/ 

·agricultor !'leda vender sus productos en mayores v~l~menes y por los . Y·.·. 
me9ios más apropiados, consecuentemente sus ingresos devengados por 

-·' 
dichas ventas podrán verse incrementados. Asimismo, se sostiene el ~ . 

supuestq de que la comerclallzaci6n, j al crear nuevos e.anales ¡:nra la -

.. venta y fomentar el consumo, da al ~grlcultor los .J.ncentlvos económicos 

para que este incremente su producdvtdad. Finalmente, se manifiesta -· 
. 1 1 . 

. ' 1. . • 
. la llml~cl6n que la comerclallzaclón tiene, por al sola, para lncremen- . 

'.. ¡.. ' . . . !. . 
. •. ·i 'i: >• '.". '· 

' e ~ f ' 

I •¡: 
. ' ~· i 

1 

1 

1 

'. i 

1 

/ 
. , .. 



el ingreso del productor. Los planes de desarrollo agrfcola y eleva 
' -

ción del ingreso del agrfcultor, en donde la comercializa~i.Jn tomr. un.-:· 

lugar preponderante, solamente producirán resultados favorables en la 

medida en que vayan acompañados con la previa facilitación de créditos, 
/~ i 

i 
. fertilizantes, insecticidas, asistencia técnica, implementos agrícolas -

y fomento de la organización. 

El segundo inciso trata sobre la ocupación en e:1 se~tor. '. 

dentro del cual la situación más crítica se presenta para los - . 

y peones de campq que representan el 533 de la población -

'económicamente activa en la agricultura. El hecho de que estos trabajª- .· 

. dores pasen casi la tercera parte del año sin trabajo, frente a la res-

tringida capacidad de las industrias para absorver la mano de ob·r¡a de~.Q · .. 
. ' 

·cupada en el campo, permite apreciar con mayor amplitud la gravedad 

del problema. En condiciones similares de'' subocupación se encuentran 

. los minifundistas, quienes por ta pequeñez de sus parcelas y por las Ci!, 

HX'.;:;:~.:'.(·;1':'.<"; ·.· racterísticas de sus cultivos encuentran que la ocupación generada en e~ 

tos predios es mucho menor a la capacidad de trabajo familiar de 1 min!_ 

, ....... ,, .. , .. ftn1dista1. La comercialización, dentro de las condiciones ya señaladas,-

puede te~er múltiples implicaciones en el incremento de la ocupación y-

:.1.·.: .• ·:.·.: ... •·.· ... '. el mejoramiento de las condiciones .de trabajo, puesto que al dinamizar-. / ' 
' / .,,, .. ·· 
los procesos productivos, comerci~les y de consumo, tiende a ~levar la/ 

. eficiencia de las labores agrícolas,! reduciendo tiempos, costos y despe_r. ' ' ' 

dicios ~e productos. . . / 
• ' 1 J ' 

''. ,' . /.'· ' 1 

1 
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-En los siguientes incisos se complementa el panorama 

la precaria situación del nivel de vida del campesinado ~xamlnando- ' 
i 

·su alimentación,· vivienda y edueación en base a datos de muy diyersas 

Los bajos indices de consumo de alimentos calórica y-

. proteicamente balanceados, .J.á escasez de los mismos, junto con los h~ 

contrarios a una buena nutrición y el aislamiento geográfico en -

que se encuentra gran parte de las comunidades .campesinas en México, · 

son algunos de los factores qu~ condicionan el estado de desnutrición -

que, a su vez, incide desfavorablemente sobre _la capacidad intelectual 

·productiva de este importante sector de la población mexicana. 

La situación de la vivienda rural en México manifiesta;.. 

,, '~ 

po ascendf a a 738 600 unidades de habitación. Pero el problema habita~o 

·'· cc.:"·:·;-,.•.,,,.,.::·'.:c· nal no solamente se refiere a su carencia, sino también a la deficiencia 

en los servicios de agua, drenaje, electricidad y al hacinamiento impe- · 
i 

rante en las existentes. De acuerdo a datos proporcionados por el Ins~ 
' 

tuto Nacional de la Vivienda, se analiza la habitación rural segtln su ~ 

de construcción, existencia de dormitorios separados de la coci-
~ : .L. 

con+ustible usado, existencia· de baño, drenaje y agua potabl1, m1L . 
1 1 ' 

mero de' cuartos, grado de hacinamiento y otros datos que son de utiH.--

. <dad ¡llra dar una idea de un componente tan relevante dentro del nivel - · 
,' • 1' . ' • ' '. 

! .. 

¡ 
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,, 

. j ' 
El elevado rndice de natalidad en el campo ha tenido romo 

...... ,.::;·i::.c,•·,::.:.::·.·· , resultado una fu.erte presión sobre la vivienda, la demanda de tierras, • 

ocupación, alimentación y educación. A pesar de los vastos programas -
' . 1 

·.\·.:c..,.,.-... ·:: . .. del gobierno para llevar la instrucción hasta los poblados 'más apartados 

de. la República, el analfabetismo en el campo todavra es superior al --

20% en la población mayor de 12 años y gran parte de la población al~ 

·:; ... • .. :(,•.":':•.',;··.< .. ·, .. · betizada, lee y escribe con muchas deficiencias. La población rural ha-

experimentado una ligera mej~ría en su instrucción gracias a la in~rodr-: 

ción de medidas tales como las aulas rurales móviles, salas populares!

de lectura, brigadas pira el desarrollo rural, etc. No obstante el esfue.! 

· zo hecho, se calcula que todavía el 253 de los poblados rurales carecen-· 

servicios e?ucativos debido al extremado aislamiento en que se encu~ ·· ·. 

· tran. La instrucción técnica agrícola se reduce a la existencia de solo - ··· 

escuelas agropecuarias .. Debido a esta insuficiencia se calcula que a~ 

tua.1m.en1:e existe un deficit de 30 000 agronomos y 200 000 técnico~. agri-\ ·· 

En cuanto a la formación de técnicos en comercialización,'. se 

decir que pra.cticámente no•existe en Méxtcq ... 

; 



: CAPITULO NUMERO UNO 

"LA COMERCIAi...IZACION Y EL DESARROLLO SOCG)-ECONOM;ICO ·· 

L- Marco Socio-económico de la Agricultura en México. 

La importancia de la agricultura en la sociedad y econo-

mexicana se debe a una gran diversidad de factores, de ~os cuales

. en este capítulo serán analizados los fundamentales. Principalmente, la 

· . reelevancia del sector agrrcola está dada porque en él se ubica una alta 

. proporción de la población total; por el alto volumen de productos alim!:_n 

tlcios y materias primas que proporciona a la población e industrias na-

. cionales y, finalmente por la considerable cantidad de divisas que dicho-

.'.· 

. sector obtiene de la exportaci6~ de sus productos. Asimismo, existen otros 

tac:t01res de menor importancia "que serán tratados posteriormente.· 

A pesar de todos estos argumentos que determinan la pre-

ponderancia del sector agrícola, su participiCión dentro de la economía -

. ha venido decayendo gradualmente durante los llltimos años . En efecto, -
¡ 

d~l952 a 1972 la contribución de la agricultura al producto interno brt.ito-
• 1 

. ' . i . 
'descendió de 17. 83 !1 9. 83 (1). De esta manera, la agricultura ha tenido 

un crecimiento má s lento que los demás sectores de la economía; además, 

. su crecifniento fué más len~o durant~ la segunda década d7l cita~o pei-i6-

do lo cm¡l confirma sµ gradual declinación. Por el contrario, la industria 

. (1) Datos del Ba neo de México, S.A. iLos porcentajes de ¡:artici¡:aci6n -
.. · fueron ~lculados en base a datos ·en¡mlllones de pesos a precios· corrien 

. tes de 1972. · ; · · . ·. · - · 
'. 1: ! · .• 1 ' , 

¡ 

' 
-- ~t -~ 
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en el mismo periódo de 1952 a 1972, elevó su participación de 30.83 a 383: 

los servicios se incrementaron de 52."23 a 57. 2%. 

Del análisis de los datos anteriores se desprenúe también la 

grave contradicción que se da en el hecho de que, siendo el sector que ocupa 
. . 

la mayor parte de la población, sea el que menos aporte desde el punto de -

vista del PIB. Para 1972 el 383 de la ppblación económicamente activ~ se ugi 

ca en el sector primario. Dicho porcentaje ha venido disminuyendo consider_a 

.'bliemen1:e en los últimos años. En 1952:e1 secfor primario absorvió al 58. 3% . ; 

de .la población del pafs; para 1962 des~endiÓ al 513 registrándose en el decenio 

siguiente el violento descenso al m~ncionado 383. En otras palabras, de 1962 · 

a 1972 la ocupación dentro de la~ actividades primari~s dis0,1inuyó en más del 

(Ver cuadro No. 2 ). 

La importancia de mencionar estos datos estriba en que para - · 

nmchos. autores el desarrollo económico~ en gran medida, consiste en el -

traspaso gradual.de la población; de la agricultura a otras ocupaciones. Sin 

embargo, el hecho de que los campesinos abandonen sus tierras para buscar 

también es p~r motivos de las deficiencias en la estructura agraria, ya que 

probldmas de tenencia, improductividad, falta de crédito y capital y ba

nivele~ de vida en general son sól~ algunas de las razones de
1

la crecie!!.' ;,_ 
. ! . ; 1 : • 

. te migración rural-urbana que experimenta el pars. Para .que el desarrollo-· 
' i : 

.J,• 

. i . . 

En térm~nos generales mientras el c,recimiento económico se refiere a la : 
elevaci6'i cuantitativa del PNB, el desarrollo implica que dicho incremento 

1

: 

vaya acqmpañado de cambios estru.cturales que incidan positivamente so- 1 • 

bre el i!lgreso per cepita y el bienes~ar social de una nación. >·· .•. 
·;, ·.· .• Í: ,• . . . . : . . ' .. 

1 

, 1 

: 

l .. · 
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·económico se de en medio de 'una trasferencia gradtÍal de los recursos -

.·:· ..... ···- mano .de obra de la agri.rultura 3 otr.as ocupaciones, es indispensable 

. ·:' ... ·••: ·,:,.,,.· el incremento de la productividad agrfcola, situación que no se ha experl . 

· mentado en México. En 1972 la productividad promedio de la mano de --

obra fue de 23.1 (1); el sector primario tuvo una productividad de 6. 5 --, 

. frente al 34. 2 y 32. 8 de la industria y servicios, respectivamente. ~sde 

otrg,.punto de vista, la improductividad agrfcola se advierte en el hecho de ·' 
~ 1 

,, _que México tiene dos ~ipos de agricultura; la agricultura comercial, moclc:_r 

· nn y mccnnlzadn que se renlizct en zonns fértiles de los estados de Soll_Q 

ra, Sínaloa, Guanajuato, etc. Sé calcula que aunque esta agriculturf! no in 
i -

cluye más del 303 de los campesinos del país, produce entre el 703 y 753 

del total. En contraste, la mayor parte del 703 de la población agricola -

mexicana trabaja tierras áridas sin fertilizantes ni equipo y con rendimi~. 

~:tos que, en la mayoría de las veces só'lo alcanzan para el autoconsumo fa- · 
' ' 

miliar. ll:! aqui que esta proporc:ión mayoritaria de la población agr~colaf-
... ' • • • ' 1 ~ 

sólo contribuya con un 303 de la produi:ción total. · 

Es de importancia advertir que a pesar de que existe esta -

co1nsilderalble improductividad de una gran parte de la población agrícola, su · 

prcJdu1cc1cm puede calificarse de ejemplar, particularmente de 1935 a 1970, 

'.:'.Y:i't::.i;'·'i/• .. UJ1pso dur~nte,el cual el producto agrfcola se increment<S a u.n ritmo 
( ! 

(1) Este d~to es el cociente de la:dlvtslón del PIB entre la pobh1ción_'ocupada• · 

-- .¡ 
1--
~ 

· }¡ 

.¡ 

' 1 
~ ' :.: . 

· La información fué obtenida del Banco de México y de la S. l. C. , · · · . . l' . 1 . . . . . /' 

11 1 

' ·lj/''' J 
, ~I 

'1 1 

i' 
. } .. 
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.i. 

anual de 4. 4%, en promedio. En los años reclente's, el d.esa.rrollo gene: 

ral de la agricultura ha sido bastante moderado y un tanto irregular. Sin . 

· embargo, puede decirse que el crecimiento económico que el país ha et~ 

·frutado en las últimas décadas se deben, en gran medida, a la contribu

'ci6n del sector agrícola que proporcionó una base propicia para el desa- · 

rrollo de los demás sectores de la economía y que, además, seguirá p~ 

1 

de sus buenas intenciones, a favorecer la expansión de una estructura 

;x¿~:L::iH{ ,. a.grar:ta dual, en donde un pequeño nucleo de agricultores con acceso a las 

zonas de riego al crédito y a la ~sist~ncia técnica coexiste con una gran - . 

mayoría agrícola, carente de recursos, conformada por campesinos sin - · 

y minifundistas que viven en condiciones que sólo les permi~en una- .. 

pr1ecarla .subsistencia. (1). 
'.······""'·•''·"' ·:. 1 1 . 

i 

Al cumplirse 65 años del Inicio del movimiento revoluciona ' 
1 1 ~ - • 

: 1 J 

. rlo, el ~norama agrario se encuentra·muy transformado en cuanto a lo -

1 ' ! . 

(l).Puente Leyva, Jeslls. "Secttjr Agrícola: Tendencias Recientes y Pers- . 
·· .· pecttv'.as". Ponencia en el Congreso Nacional de Economistas~ México, .· 

· ,·:1974~:P• 34; 1 ¡. 
i 
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se refiere al reparto de tierras, la estructura de ~a tenencia, los -

volumenes y diversificación de la producción y, obviamente, en cuanto'.'." 

•ª los adelantos técnicos. 

Para 1970 se habi'an rePa.rtido más de 70 millones de h~~ 

beneficiando a cerca de 3 millones de campesinos. Con ello se -

·. hn rcsponcllclo n unn de lns principales demandas por los que se inicio la 

Revolución, ya que hasta antes de 1910 se calcula que el 97% de las tie-
1 't 

~ 
u 
fi': 
!), 
~·· 

t::j 
f,1 
~~ . rras estaban en manos de 830 hacendados que representaban menos del- f' 
é: l;• ·. 

·• O. 01% de una población total estimada en 15. 2 millones; asimismo, 500. 000 r: 

---. .. ·.•;.;e;; ... "~"·····:: :pr~~·ietari~s poseían el 2% de l~:s tierras y sólo el 13 era propiedad de ~· ·· .. " .. 1l.
1 

· los pueblos(l )\ pesar· del intenso reparto de los regímenes postrevoluc~ J 
· narios, se calcula que para 1970 alln quedaba sin tierras cerca dei' 40%1de · 

1 

· la po~lación campesina. 
1 

El gran volumen de ca~pesinos sin tierras, cuyo único r~ 
1 

productivo es su propia rl1ano de obra, no tienen otra alternativa -

·:'i.'!.·~·!.c·c"W·:~;;,.:/.·. para subsistir más que la venta de su esfuerzo. La situación del jornale-
¡ ' 

ro mexidtno se ha venido agravando en los últimos años al verse rdJuci~o 
: • ' J l 

· el promedio de días trabajados al ~ño, pues actualmente es de alrededor 
! 

100 días anuales. 
' ,· 1 .. 

Las relaciones de prod,ucción agrícolas fueron muy trans-
i 1 

formadas por la Revolución de 1910. ~l artículo 27 de la Constltuclón de -
: 1 

·. "~ 19Ú estableció el principio fundamental de que la propiedad corresponde-· 
'' ; 1 ' 1 1 ' 

(1) !snva l-Jerzog, }esas. Breve H isto~ra de la Revolución Mcixicana~ F. CJ' E. 
· . México, 1968, p. 74. 

1 

' l 

ii 
t~ 
~ 
:1: 

il 
: ·~~ 

--*1 
~¡ 
~! 

f~·J 
1}'; 

::~ 
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originalmente a la nación y ésta tiene el derecho de tras mitfr su domi

nio para constituir la propiedad privada e imponerle J:is. mo d<>.lidac'lf"3 -"." · 

··que dicte el interés pllblico. El Código Agrario, expedido en 1934 y re- . 

. formado posteriormente en varia.s ocasiones, es la ley reglarrentaria - :1 

·de la Constitución en esta materia, y el que regula los procedimientos -

institucionales de la Reforma Agraria. Conforme a los ordenamientos --

(i 
w 

& 
~ 
fi mene ionados, la propiedad de la tierra en México reviste dos formas fu!! · . .-p 

.·/~/ ¡i 
· da mentales: la ejidal y la privada. 

f ~; 

A 60 años de la Reforma Agraria más de una cuarta parte del 

.total d~ la superficie explotada ha sido convertida e~ tierra ejidal. Esta-

: forma de tenencia ha sucitado gran des co ntrovers las entre diferentes au~ 

res; mu cho se ha discutido sus qesve ntajas ya que la p equeíl ez de las pa_!" 

ce las, así como las características de lil tierra y cultivos qué· en ellas -

se realizan, impiden que esto~ predios absorban la ma~o de obra familiar 
' 1 

su dispos icion, trayendo por conse cuenc la grandes problemas de dese_!!} 

pleo y subempleo. Esta misma situación se observa con razgos agravtlntes 

el ca so de los minifudios privados menores de S has., cu ya capacidad 

absors~ón de mano de obra en muchos veces menor que la de muchos -

ejidos. El·exc edente de la oferta, de m:ano de obra proveniente de esto; mj 
1 

nifundios, :da ;origen, junto con ~l de 19s ejidos, a hl existencia del. proleta 
1 • -

· rlado runtl ~exlcano. 
·¡ 

. : Una de las .críticas ~s s,everas que· se han hecho a la Refor-

·' 
t.: 

~¡ 
~ 
T 

l
i ~ 
i~ 

J ¡:1 ,¡ 

'.] 
h 

·--~ 
h 

r1 
l~¡ 

~ 
f'i tJ 
~1 
~·; 
~¡ 

lff ·V 
iJ 
.~\ 
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ma Agraria Mexicana es que acabó en gran medida con la ·concentración 

• de la tierra, pero st•stituyó ~sta por ela capar amiento del agua, la ma

. quinaria y, consecuentemente, por la concentración de la producción -

en poder de un sector minoritario de la población ag·rrcola. 

Todos estos desajustes en la estructura agraria mdicana -
' ' 

n arrojado como saldo que un importante sector de la población camp~ 

no participe en actividades relevántes al funciona miento del sistema 

,·.económico. Es decir que la marginallqad de la población agrícola es ap~e 

· ciable en su baja contribución en actividades productivas y de consumo, -
1 \. .,.,~, • · •• :. i: .. :, ,.:.. . • 1 

as r como por el hecho de que el nivel de la eduéació n, alimentación, se-
! 

guridad social y vivienda ruralel' se encuentra a en grados inferiores a -
. 1 

que se observa en otros sector es. 

La muy deficiente dis tribuci6n del ingreso en México, que -

manifiesta con mayor agudeza en el campo, ha impedido la ex(llnsi6n- . 

1 •. _.,,,·:··n .• ,. .... , .... del sector agrícola como mercado consumidor de los bienes y servicios -

1 
...... , ..... , ,, .......... , .... : provenientes del resto de la economía. A pesar de que las fa millas agr(~ · 

1 

las c~ms tituyen el 383 del total en el país, sus compras no representaron 

que el 243 del total de bienes y servicios de consurrio estimados pa'ra. 

todas las !familias del país. (1). La baja proporción del consumo de tan 
t ·! ··. . ! . 

,,, ..... " ........... · ... • .. ·,·-····-roso nucleo de la población, constituye un impedlmiento {nra el dt~ 
. . 1 

,/.,c:::~~,~::·:·irro•llo de la lndustrla ·y los servicios; ! 

,·· ·,_ . ., (lf. 
' ' . il ' . · .. 

Rodríguez Cls neros Manuel y. otros autores. Características de la -
Agricultura Mexicana. Mé~tco, 1972, p. 116. 
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Se ha afirmado que el campesino es el oferente que vende -

más barato y el demandante que compra mas caro. Ellos e debe funda

mentalmente a que la agricultura se ha encontrad o desde hace varias d~ 

cadas en desventaja con el índice de precios de ¡xiridad, índice que se-

refiere a la relación existente entre los precios que recibe el agricultor 

· · . por sus productos y los precios a los. que compra. Ade1Tu1s, los precios 

de los productos agrícolas han tenido un crecimiento menor al de los nl'

/ '· ·tículos industriales y al de los servicios. (1). 

Gran parte de la explicación a los bajos ingresos del agricul . ' -
tor mexicano se encuentra en fas deficiencias del sistema de comerciall-

·.·. za ció n. El alto grado de intermediación y especulación en el comercio --. 

···· ·• agrícola no sólo ha afectado los nivel7s de vida de los proauctores, sino 
,.,,,>'····>·: .. 

también el de los consumidores al tener que µ;igar elevados precios al ad 
' -

. quirir los . productos de origen agrícola. 

Por otra µ;irte, el bajo nivel de organización del ca
1
mpesinado 

mexicano le impide procurarse en forma colectiva los servicios 'que más- / 

re1¡¡uier,e,
1 
como son el crédito, la asiE¡tencia técnica, comercialización, ·- · 

.. 

i ' 

Segllh el censo Nacional de Pobla,ción de 1970, de cada 100 campesinos 
¡ 

,sólo 30 s~ encontraban afiliados a alguna organización. 

/ 
. . i . 

. El desarrollo económico
1 
registrado en México y el vjolento - · •.. 

(1) Conasupo, Estudio sobre la ¡Come~rctalización en México, Edición .Mi• 
· . meografiada. México, 1973•p. 98, 

: ' ' ' 

--
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crc~cimienlto de su población urbana, que para 1972 ya representaba casi -

el 603 del total de la poblai..ión, reélsm.:m t.na mayor aíluenda <. las tiud.J! ,. 

des de productos agrícolas de ·las zonas rurales. Adcmt'ls, la el,evacil~n -~ • 

del ingreso que se ha observado en las ciudades han traído, en muchos C!!_ 

sos, la diversificación e incremento de la demanda de arrfculos alimentl-

cios, muchos de los cuales -frutas y hortalizas-son perecederos. La pi·g_ 

ducción en gran escala de estos alimentos es uno de los medios para que-

! 
i 
i 
¡ 
! 

1 
1 

'.· -"l 
,.,,,...:< ! 

l .. 1 
. 1 

el agricultor eleve sus ingresos. Por ello, entre los problemas que plan-

tea el desarrollo económico mexicano se encuentra el de adaptar y mejo

. rar la deficiente organización dé las estructuras ele comercialización, eón 

el fin de lograr un mayor abastecimiento de productos agrícolas a los mc.r. 

cados urbanos. O::! no ser resueltos los problemas de comercialización se 

· perjudicará el desarrollo económico, ya que las escaseces de alimentos y 

··las presiones inflacionarias sufridas por la economía mexicana seguirán -

siendo un obstáculo para el desarrollo no agrfcola. A su vez, el sector -· ' 

·agrícola no prosperará al ritmo que haría posible la 'creciente demanda no 

. agrícola y se debilitarán las repercusiones de cualquier aliciente económi~o ·: 

se ofreciera para incrementar la producción.· 

( 

,f 
d 
; t 

r 

. - '·.' ,. ~' ~. 
• J 
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2.·. LA COMERCIAUZACION EN DIFERENTES ETAPAS DEL OESt\RRO 
LLO SOCIO-ECONOMICO, . . -

La Comercialización.es una estructura dinámica inmersa 

en un sistema socio-económico en constante cambio.· Por ello, l·a explica-

. ción de los fenómenos del mercadeo es de mayor validez y cla ridud cuando. 

se estudian en un marco temporal que analice sus causas historícas. 

En el presente inciso se expondrá la tesis de que en elida t!.! 

vel de desarrollo existen fuerzas exógenas que influyen al sistema de co-

mercialización en su desemvolvi.mlento. Tales fuerzas comprenden factores 

· economicopolrticos y socioculturales. Las políticas oficiales, el nivel gene 

ral de la tecnología, la productividad agrícola, los niveles de ingreso y su 

distribución son ejemplo de los primeros factores. Por su parte, la ur~anl 

educación, crecimiento de la población y hábitos alimenticios se -

• encuentran entre los factores socioculturales. ~ esta manera, la caract~ 

riza~ión del sistema de comercialización durante el porfiriato, por ejemplo, 

distinta, en cuanto a sus fuerzas exógenas, que la observada durante- , 

primeros años de la Reforma Ag~aria o a las que actualmente ii;ifluyen

a dicho sistema. 

Debido a que la distribuCión regional de recursos (naturales, 

, de riqueza, etc.) en México se ha caracterizado po.r su disP! 

ridad, ~ctualmente es posible identificar en ciertas regiones métbdos y pro· 
' ' - ! 

blemas de comercialización que existían desde la Colonia y, por el contra-. j · 

· rio, también existen zonas de la Heptiblica en donde la comcrcf111i~11clón ha· 

alcanzad~ un avance comparable al de; los paises mas de~arrollados. En -
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consideración a éste hecho, subrayamos la importancia de la ejecución de 

un análisis del mercadeo no solamer.te en· u;: marcJ temporal, sino también 

en el. marco espacial de la agricultura en México. '· · 

Tanto las economías de subsistencia, las economías agríc_2 

las de transición como aquellas que se orientan al mercado, poseen car3E 

terísticas en su comercialización extremadamente diferenc.iaclas. En los -

· siguientes párrafos se describ.iran las tondiciones socio-economicas que-

imperan en cada una ele ellas. Con el fin de lograr una mejor claridad an!!_ 

lítica se o~tó por tratarlas aisla9amente, aunque ello resulte relativame'!.. 

. • te iQVálido ya que la actual estructura agraria de México, por ejemplo, 

en'diferentes medidas, los tres tipos de agricultúra. 

., 

::'.;'! 
!f- ...... J 

Economías Primitivas. . '.~/-'. ,. 
En una economía primitiva una proporción muy a Ita de la P2

1 
•. ·. 

·· agrícola; únicamente a partir de cosechas extraordin~rias llegan a reunir -

. excedentes, en cuyo caso, el mismo agricultor asiste al mercado de 1 pue-

blo más cercanp a vender su producto,: o bien a cambiarl~ por otros bienes 
i . i ~ 

que. necesi:te. Las técnicas de producción son rudimentarias y han perman~ 

cidoJnvaríables desde tiempo~ ancestrales. Consecuentemente, ~ujproduc-
¡ ' 

tiv:ida1d e ihgreso tienen niveles muy bajos. En cuanto a su alimenta:ción, eá • 
. • • 1 -· 

1 • . 

· ta se compone de gran9s, raices r algunas leguminosas. La ausencia de ~ 
. . 

.• .. . . . . . ·. ! . . . : ' 
cu1·sps técnicos y financieros de los gobiernos les· impide ofrecer a los --\. 

.,. i . . ' ( . ' 

·! 

---
.~ 
~.' 

~· .~~ n 
(~ 

·/· .. t 
. ..1 

!.' 

~; 

· 1"¡.·.:.· 

., 
'j 
~; 
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·agricultores una ayuda eficiente y extendida. 

La población que vive en las ciudades es una mínima parte 
., 

. •• del total y, siendo las· ciudades las que reclaman m~s servicios de comer· 

cialización, ésta se encuentra a un nivel muy bojo de desarrollo. Adcml1s, 

nl ser muy deficiente los servicios ele mercadeo, rnmbit:n en las cludn~lcs 

e :.se enc'uentra una variedad muy limitada ele productos, lo que se refleja en 
·-~ .. 

las dietas del consumidor. Asimismo, por lo primitivo de las transaccio-

las regulaciones de calidad, selección y otros servicios salen sobra!!. 

En estas economías el agricultor encuentra qüe sus excede_!} 

. tes sólo puede ofrecerlos en los mercados a que pueden llegar con sus pro 

píos medios de transporte. Como estos mercados únicamente absorven pe

queñas cantidades, el campesino carece de estímulos para elevar su pro--

. ducción por encima del nivel que haya alcanzado. En éstos casos, la dista.!! 

·. cia entre el productor y el consumidor es ffsica y culturalmente pequeña -

.···.·debido a la cercanía de uno y otro. 

Otra característica de este tipo de agricultura es que las ex 

plotaciones individuales además de ser pequeñas, suelen estar diseminadas 1 
~ 1 

• 1 

. territorios m"uy amplios, situación ;que agrava aún más las dificultades-

reunir los1 distintos excedentes en forma que haga f'OSible su venta. 
. ¡l 

En síntesis, los bajos qiveles de productivida~, técrtcos, de 
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~·'· ~':fügreso y financieros, junto con la falta de demanda)' excedentes de ln -

--

~ !~ 

-pioducción, son los factores característicos de una economía agrícola -
: '\ ~· 

·- ~ '>, prfmitíva que dan lugar a la imposlbÍlidrid de tener un sistema de come t. 
.,_ 

! ; : ~ia lización organizado. 

Economías Agrícolas en Transición. 

Las Economías agrícolas en trnnslclón poseen una caraclE 

. rizacit~n que los slttlo en un plano intermedio, entre las cconomras ogrrc_g 

- las de subsistencia y aquellas que orientan sus productos ni. mercado. l'..!ln 

damentalmente en esta etapa se jnicia un marcado crecimiento de la pobJ!l , 

ción urbana, generalmente ele grupos que llegan en busca de ocupación en . 
las incipientes industrias y servicios. ~ esta manera se transforma la -

c 1 composición de la población de tal forma que el número de habitantes en -

las zonas rurales es casi igual al de las ciudades. A diferencia de la ec;:q_ 

·. nomra consuntiva, el crecimiento urbano presiona a los agricultores y CQ_ 

: merciantes a implantar servicios de comercialización; asimismo, los pro -

. ductores empiezan a pensar en términos comerciales, recibiendo apoyos-:-. 

· financieros y técnicos del sector público y privado, aunque todavra en muy 

: ' 

Los gobiernos se ~nfrentan a nuevos problemas que son ca-. 

racterfsticos del nivel de desarrollo alcanzado; en las ciudades se agravan 

las dificul~ades con las villas de miseria, el desempleo y,_ en general, to

dos· aquellbs problemas que se derivan ,de la creciente deman~a de la poblq 

f ;, 

1 

. 

'í 
" 

I
" .. 
. 

' 
t 
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ción por viviendas, educación, alimentación y fuentes de trabajo. No ob~ 

tan te, los planes de desarrollo de los gobiernos tienen como aspecto pri_Q 

ritario el fomento de la producción agrícola de alimentos, para ello otor- , 

· ,gan estímulos fiscales, facilidades para la obtención dé insumos y otros-

alicientes para incrementar la p~oducción. 

La incipiente aparición de excedentes agrfcolas, la eleva-

_. ción de los ingresos y de la demanda urbana dan lugar a que un volumen .,. 

:más elevado de productos sea transportado mayores distanclas hncia los-

mercados. Con ello empieza a disminuir la frecuencia del contacto entre 

/ . I' 

/ 
J 

¡~ 
¡, 

f ¡ 

··¡·.'·· .. ·.•.·.·.·¡· ': ·¡ 
l .· .. compradores y consumidores, el cual es sustituido por la aparición de co . 

. ·· ... - :.J 
·· .. merciantes agrícolas que se encargan de llevar los product<;>s al mercado.. ·.· . 

Debido a que en este nive'l todavra no existe una regulación 
'· 

de la oferta y demanda en el mercado, niexiste intervención de los gooie_r . 

nos en la organización de las transacciones, se da un terreno propicio pa-! . 

. , ra la proliferación del acaparamiento, abuso y especulación por parte de -

··.los comerciantes. Los agricultores, al no disponer de servicios· de infor-
. ' !· 

· • ·. lliación que los oriente sobre los precios y condiciones generales de los mer 
.".. ; -
cados, se encuentra en desventaja ante .los compradores quienes g~neral-

1 ' 

. mente abusan de estas circunstancias. Además los productores todavía no 

se encuentran organizados en torno a asociaciones que defiendan sus intere · 
1 . '· - . 

. s~s,;.eno ~e debe a factores como el aislamiento geográfico, bajo n'.ive.les- .. 

de e.ducac4ón, falta de medios de comu~icación y otros factores que impi~ . 

. den .. un coqtacto directo y frecuente entre los agricultores. 
; . . 
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La selección, clasificación, empaque, almncenamiento y· 

los demás servicios de comerc!al\zación se lleva a cabo en forma muy d_2 

ficiente por los mismos agricultores o comerciantes, puesto que tod:.wra

• .. no' existen empresas que presten servicios es~cializados de comerciali:-

zación. 
¡ 

En este tipo de economía es ya posible hablar de cierta in-

:·,~'dispensabilidad en la comercialización, ya que los consumidores, que en-

·.su mayoría se encuentran lejos de loo centros de producción, dependen de 

la comercialización para su alimentación, al igual que el agricultor para-

también se convierten en indispensables estos ser'licios. 

Economías Agrícolas de Mercado. 

Una economía agrfcola orientada al mercado se desenvuel-

La agricultura, por estar considerablemente mecanizada y usar -

fertilizantes y técnicas agrícolas avanzadas, absorve poca mano de obra, · 

pero cuenta con una alta productividad. Casi la totalidad de su producción 

.i 

·es orientada al mercado, en donde una proporción es destinada a la indus- ·,, · 

tria· que procesi) y empaca grandes cantidades de a limen tos. En esta forma', .. ·, 

la industria alimenticia ofrece por un lado a los agricultores absorver gran; 
. : f ' • . •. ., 

'1 

des volumenes y por otro brindó a los consumidores nuevos p~oductos • 

. ¡ 

'\ 
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de diversificar sus productos. Gracias a los servi~ios de información 

.asi.st:enicia té~nica, (;onocai1 las condiciones del mercado y los precios-· 

ello su pro ducci6n se·orienta hacia donde es mayor la demanda. --

Sus ventas las realizan por medio de sus representantes o por conducto-

. de las ~sociaciones de productores, las cuales, ademé1's de encargarse de 

buscar los mejores compradores, les ofrecen los servicios de comercia!_! 

iación necesarios. De esta manera, el contacto entre productores y con~u 

individuales se ha perdido completamente. 

El financiamiento por parte del' gobierno e instituciones prl

.. vadas para la agricultura, adquiere gran significación dentro del ¡xtnora-:

ma de las inversiones totales. Además, el gobierno se ha eneargado de -
i 

reaY,;c":ar grandes obras de infraestructura, de las cuales el riego, carre-

teras, almacenes de depósito y mercados centrales, facilitan las grandes 

.. ,tareas de abastecimiento,:distribución y comercialización de pr?ductos ag!_í 

.. 

En este nivel las ciudades dependen enteramente del sistema 

de comercialización ¡xtra su provisión de alimentos . Los servicios de m~r 

. ~·~-·- se acrecientan de manera que llegan a constituir· una proporción e~ 

del precio final del producto. 

ººº ¡ 
1 

En resumen, en este inciso hemos visto como a medi9á que'- · · 
¡ 

la econo ~ra·de subsistencia progresa hacia una economía monetar~a, todq 

· · el alcance'. y toda la estrucrura de las f~nciones de mercadeo han de trans-

(, 
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formarse. El desarrollo significa mayor especialización e intensificación 

· .. de bienes y servicios, como consecuencia de lo cual crece continuamente 

, . él volumen de artículos que.se mueven entre un grupo de pr·oductores y' -
' ' ' 

·otro. La ca'racteristica. más evidente de este· fenómeno e·s que cada vez - · 

es más numerosa la población que se concentro en los cludadcR, donde se 

dedica o la producción de artículos no agrícolas y depende de los canales 

de mercadeo para su alimentación. Ac~emás, se intensifica el comercio C.,!! 

tre unas y otras zonas agrícolas, pues los agricultores se muestran cada-

· .dfa más propensos al abandono de su auto suficiencia en cuanto a alimentos 

en favor de una producción especializada. Simultaneamente, tas exportactg 
/~ . 

nes de productos agrícolas para la obtención de divisas se ven normalmen-

te estimuladas, por lo cual la organización del mercadeo tiene que desarrQ 

·.·. llarse también en tal sentido. Bajo cad~ una de estas influencias, se multi-. 
1 

' i . 
.... ,., ........... las cantidades de productos agricolas y pecuarios que hay que mane· 

y crecen las distancias a que se les mercadea. 

Al mismo tiempo, a medid~ que aumenta la renta del consumt-

la demanda se hace mas selectiva, buscándose una mas amplia varie-
1 1 i 

dad y una mejor calidad, particularmente por parte de los grupos, cada V,ez 

~umerosos,de consumidores de mayor renta de las áreas urbanas. 
1 

La complejidad y la escala de las operaciones se acrecientan sobre:todo 
1 ' ' 

por causa de la expansión de las industrias de elaboración que tratah de Sº-, 

tisfacer la ·demanda de nuevas formas de productos y permitir su venta en
/:.:\~-:"··''·"·:;.: 

zonas mas:ex tensas. En otra fase posterior, el fomento competitivo de las 

1' 

'1 1 

.. 



ventas· mediante el comercio, la publicidad y los servicios especiales a~ 

quiere también importancia creciente. , 

Además, una vez que el progreso agrícola gana impulso hacia. 

una mayor intensidad de la producción, los procesos inversos de merca-

- deo del suministro de los elementos necesarios para la moderna producción 

agricola asumen también una importancia creciente. Esto comprende no

s6lo la distribución de abonos, y productos químicos, sino t:anlbién la PI"E 

. yisión de semillas mejoradas, equipo y maquinaria agrícola. 

Por consiguiente, la proporción de los recursos económicos-
. 1 

. destinados a los distintos aspectos del mercado de productos agricolas C-E_e · ..... 

ce inevitablemente en magnitud relativa y en importancia a medida que - 7 
~ ¡ 

ayanza el desarrollo, y cada vez se necesitan más funciones y servicios,.;· 

'< jnra la manipulación de los productos agrícolas y de los elementos nece~ 

. ' 

rios para su producción. Tienen que establecerse y ampliarse continu~- --

mente los canales entre productores y consu~idores, pues, de otrolmod~, 
la producción se vería evidentemente oprimida. Adem<ts, un sector de --

. mer~deo ~ficaz no sólo enlaza los ven?edores con los comp~dores y reac~lo 
'•·. ¡ : . 

na ante la situación del momento de la oferta y la demanda, sino que tiene 
• ' • 1 ' • 

1 
1 . • • 

. una. funci6rl dinámica al estimular la pr~ducción y el consumo 1que son los;-

fundamentds del desarrollo económico,. Por un lado, crea y activa n~lvas~ 
demandas,; mejorando y t~nsformando 

1

los productos agrícolas y buscando 

y estimulando nuevos clientes y nuevas .necesidades. Por otro lado, ·guía a · 
t 

· los agricultores hacia nuevas oportunid~des de producción y favoreée la -
.li ' 1 
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CAPITULO NUMERO DOS. 

- LA COMERCIALIZACION Y LA AGRICULTURA. 

El sistema de comercialiiación de productos agrícolas en - ·.· 

México es un proceso complejo y que supone muchas dificultades para su -

análisis. Ello se debe a la gran variedad de agentes, mecanismos y difereE 

.. cías regionales que se dan dentro de este sistema. La intensión del primer 

· inciso de este capítulo, "El Proceso de Comercialización", no es realizar un 
' . 

análisis exhaustivo a este respecto; más bien se propone estudiar todos aq!:!_e · 

·. llos procedimientos del mercade0 que afectan directa o indirectamente al -· 

agricultor. Para ello dicho primer inciso se estructuró de manera que en su 

. ·inicio se describen los procesos de comercialización más simples como son 

la venta directa y el tianguis, en los cuales el agricultor efectua muy pocas-

operaciones de comercialización. Posteriormente se analizan otros procesos 
1 

de mercadeo a traves de las relacio.nes del productor con los compradores -

rurales, acaparadores, comisionistas, mayoristas y otros agentes de la eo~ 

merclallza~ión que determinap, en gran medida, las condiciones en que el - ·. · 
1 . 

agricultor ha de vender sus productos. 

En virtud de que dentro de la situación de los credito~ agríco-
, 1 

precio.s, reparto y tenencia de la tierra, organización, etc. existen p~ 

.-, .. ;t>lema's que, determinan importantemente las estructuras en que se d~sarrolla 
:·.;. ·.;.>:.'c.~;.~~>. 

. . 

: 1 

la comercialización, los incisos restantes del presente capítulo estan destinados·· 
-

al amllsls de dichos factores, por los cuales será posible obtener una com-
.. ' / 
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prensión más clara y completa de la situación del mercadeo en el agro me~· 

:,.· 

.. ·EL PROCESO·DE COMERCIALIZACION. 

El Tianguis. 

En la actualidad, como en los tiempos prehispánicos el tian-. 

guis ha sido el mercado a donde concurren gran cantidad de campesinos a -.v~n 

. der directamente al consumidor sus productos. El tianguis se organiza se-

manalmente en los centros de población, a él acuden los productores, co_m_!:r 

· ... ciantes y artesanos de la región quienes improvisan sus puestos ~n ~s pla·· . 

: zas o al lado de los mercados públicos establecidos. Existen. tianguis que fun 
' ' ' 1 -

cionan como el centro abastecedor de una gran región, ejemplo de ellos son7 

. San Cristobal las Casas en los altos de Chiapas, Tepeaca en Puebla, Tlaxiaco 
' ' . 

la :Mixteca, Ixmiquil¡xin en Hidalgo, etc. Dentro de cada región los tianguis· 
' 

'se orga'nizan en diferentes días de la semana, dando oportunidad a l~s comer 
' -

clantes de realizar sus ventas durante casi toda la semana. 

El tianguis constituye una gran ayuda (nra aquellos productores" 
•

1 ¡ i i . . .. 
que h~n tenido un excedente y necesitan ponerló a la venta. Generalrpente el -

i 
acudir. a los tianguis supone ¡xira ellos una dificil labor de transporte, ya que-

! . ; 1 ; 1 

dependiendo de sus recursos económicos y de los ma:Hos de transporte pue-
' -

- ·den camina:r grandes distancias ayudados con meca pales para la carga ¡de su 

.,_,,,_producto hasta llegar a los p.¡eblos donde realizaran la venta. El dinero obt_!: 

nido lo destinan a la compra de ropa, alimentos que no produc,en e instrumeE 

··. tos. de trabajo que requiera el agr~cultor. En casos menos frecuentes el ca'E 

I 
! 

1 
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: · pesino realiza el trueque de los artículos que produce por los que necesita • 
• 

En las zonas indígenas el tianguis es de particular imporrnn- · 

cia, porque constituye para el indígena la ocasión para entrar en contacto 

con .U.· civilización urbana: esto es, para entablar relación con los comprQ_ 
.,: 

. dores, con la autoridad, con otros indigenas y participar en las actividades 

- sociales del pueblo, sean estas religiosas o las festividades de muy diversa 
. ' 

.: , índole que se realizan en los pueblos. Aún como en la época prehisp~nica - ·: · 

en el tianguis se sigue cobrando un impuesto actualmente el municipio co-

bra (el piso de plaza) en función ~e la importancia del tinguis y del espacio 

· ocupado para la venta. 

En los tianguis abundan los' acaparadores loca les, quienes en ocá ·· · 
. 1 ! -

1 l 
son grupos de mestizos y ladinos que abusan de que el indígena ~-

desccJn<>Ce las condiciones del mercado para pagarles precios menores a los 

'l J 

1 
¡ 
l ¡ 
1 
~ 

f 
l 

1 
~ 
~ 

1 
~ 
1 
11 
~) 
ti 

existentes en las plazas. Respaldados por las autoridades locales, muchos- .;._¡;¡ 
pasan en vehfculos de carga antes de que se abra la plaza para acopiar el '!lª ·• . ~ 

... ;,','.·'sJ:·:.:·-"··''"" vollun1en posible de productos. También existen los "atajadore
1
s" que- · f;: 

f.i ¡· 
.se.colocan a la entrada de los pueblos para comprar el mayor númdro de 1..2 

¡ 
· .. tes d~ mel'.cancia traídos por los campt¡sinos. Tanto los acaparador,es como 

¡:: 
¡1 
f. o 
~¡ 
,;; 

t»:.:;:: .• ;;···"·.,; .. ,.,,, .. los atajadtjres pueden actuar por su cuenta o ser comisionistas de comerci!!_n. :'¡ ·... l 
i : ,: i . ' . :-' /~i 

regionales,. o foraneos mas poderosos, quienes poster.iormente se encar_)/ ·1·-.:.~ .... ·.;:

1

,. 

gan de,inttjoducir el producto a los grandes centros de consumo. . 

f. ' fú 
L V 

'E\ 

!
¡ r.1 

r-~ 
' i:J 

.. i :r 

· .. i. 

\. '• 
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Ciertamente el productor que asiste a los tianguis inCUft"C en 

'muy pocos gastos de comerciali7.aci6n * - tra11sporte y ¡:ngo de cuota rx)r el 
:~;· :-·. -;.. 

es¡:xiclo utiliza'do - por lo que podría suponerse c;¡ue sus ganancias en estas~ 

ventas son elevados. No obstante, ocurre lo contrario debido al tnn bajo v-0~ 

·. men de productos llevados al mercado, a los bajos precios a que se cotiza ln 

mercancia y a la frecuente presencia de los mencionados ncaJllrndores locaw 

'lt:e. 

Las compras en el campo y el acaparamtentó. 

Cuando el productor no desea afrontar los problemas que su~ 

. · ne asistir hasta el tianguis ¡nra vender sus productos, asi como tampoco e~ 

. cuentra conveniente ¡ngar un transporte que lo lleve hacia nuevos centros de 

consumo, ya sea por el pequeño volumen de su excedente o por la incertidu,!!l 

··"' .. : bre de encontrar mejores precios en los mercados lejanos, tiene entonces -

' t 

que recurrir al llamado comprodor rural. Estos desempeñan la tarea inicial 

de reunir el producto de todas las plantaciones de una región. La función del 

comprador rural p.1ede ser desempeñada por una gran variedad de individuos¡ 

1 

* NOTA En tanto los costos de comercialización estan determinados jJor el ..... 
' precio de las distintas operaciones y servicios de mercadeo -costo del aco-
' plo, el envase, clasificación, etc. :.... el margen ele comerciali7~1ción se deQ_ · 
ne como la remuneración obtenida por cada uno de los intermediarios que in · 

· tegran un canal comerc!al, quienes al adquirir el producto, realizan invcr-= 
· alones en cuanto a los costos específicos· ele los servicios prestados .. El ca
. nal comercial, a su vez, esta constituído por la serie sucesiva de interme-

diarios y de•mercados a través de los cuÍlles pisan las mercancías desde el 
productor a~ consumidor (Abbott. J.G~', Los problemas de la Comercializa
ción y Medidas para Mejorarla, Organización de las Naciones Ünidm~ para-
la Agricultura y la Alimentación. Roma,' 1966, p •. 35 y 37). ' 
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pueden ser agricultores que complementan sus Ingresos explotando a cn!ll 

pesinos rninifundistas por medio de la usurn, e1 financft11nicnto del cultl-

voy la compra de sus productos, y esto, en ocasiones, suele ln fuente --

prlncjpal d~ sus ingresos (1). Este tipo de agricultor comerci<mtc rcpre:-

senta la burguesia campesina ligada, además a otros intereses, yn que -

trabaja en conexión con industriales que procesan productos ngrfcolns y -

con otros comerciantes de los mercados centrales. En el caso ele los co-
,,,. .. 

merciantes de La Merced, D.F., como se verá más adelante, ~stos cuen-., 

: tan dentro de su organización con compradores rurales que trabajan a co-

Otra actividad que realiza el comprador rural es el acopio, 

que consiste en la reunión de la producción de diversos predios en. un solo 

lugar con el fin de prepararlos para el transporte hacia su destino final. 

Los comerciantes establecidos que cuentan con tiendas fijas 

en los centros de población, constituyen otro elemento básico en las com~ . 
1 i . 
¡ ~ 

pras rurales y en el acaparamiento de productos agrícolas. Esto se ·debe' a 

mantienen una relación económica constante con los campesinos, co'!!_ 

pranclol.es sus cosechas y vendiéndoles aquellos artfculbs que no se ;produ

.;.·· ... _,.,,,, .· ... _ cén en la comunidad. En estas transacciones no figura el dinero ya ¡que fr~ 

cuentemente las cosechas son pagadas por adelantado con los artículos de la 
1 ', 

>.:':/;''::: ';, 1-t .... r1,, que !necesita el campesino para i¡;u vida diaria. Ejemplo de ello son - · 

·;:·:t>::z~,;c;o ',las tiendas' de Tlaxiaco en Oaxaca en dc;mde, según cita un autor, lo~ comer-
. . ' ¡ 
. ciantes esperan pacientemente todos los días detrás del mostrador a los .-

·. , I 

'.i 

/l 
// ~t .. ; 

(1) Stavenl)agen, R., Las Clases Sociales en las Sociedades Agrarilts. Siglo !!; 
XXI Editores. México, 1971, p. 95~ ~1 
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indígenas de tierra caliente quebs traen unas cuantas pieles df• venado. -

"'. unos tercios de palma, etc •• a los hombres de la nllmtnfia que rrnc11 hu~ 

. \ ft vos, frutas. reatas, ere., y a través de fX:'qticfi<ii; c(Jmpn11' con..:!iwias, -
:;.1,'.../ ·' 

). 

van acumulando grandes canr idadc s qt1c des pu 'es son \'cndid11s en otros -

pueblos. (l ). · · 

Tnmbl~n pueden fungir como comprndor·cs rurales las com 

paílías empacadoras, procesadoras y comerciallzadoros de productor --

agrícolas. En general estas empresas compran directnmente 111 agricultor 

su producción y se encargan de los servicios de clasificacfl~n limpieza y CllTI 

paque cuando no lo transforman y enlatan para su ventu. Muchas de estas-

compañías son empresas extranjeras y al!,rtmas ofrecen prestamos al agrL 

cultor en semillas, fertilizantes e insecticidas. Ejemplo de e11o es el ca~o 

de la fresa en los estados de Guanajuato y Michoacán, en donde las .empr~ 

sas Heinz, General Foods, ü.:?l monte, Nestlé, Gerber y Carnation, prin-

cipalmente, exportan anualmente 58 000 toneladas de fresa empacada a los 

tstac1os Unidos cubriendo el 41% del cons~mo en este país. Estas compa _· · 

· · fifas se establecen en México atraidas por los bajos costos de producción·, . 
1 

,ya <JUe mientras el salario promedio en1el campo mexicano es de 50 pesos 

.·diarios, en Oregoil, estado norteamericano productor de fresa, quien se ~ 

. dica al trabajo de recolección recibe un salario cinco veces mayor (250 pesos) 

en c.omparación al de México. Además de trabajo barato, los inversionis -· 
i 

tas extranjeros de la fresa pagan un precio muy bajo por el oztlcl)r, ; 
1 ' 1 i 

. que compone de 20 a 25% del volumen total de la fresa procesada, --
• 1 

En M~xico ,el azllcar cuesta la séptima parte de lo que cuesta en los - · 

·Estados Unidos. O:! esta manera, las empresas norteamericanas es --

(1) Marroquín, Alejandro, "Consideraciones sobre el Problema Tzeltal-Tz_Q 
tzil", en Revista Americana Indf gen a. Vol, XVI, No. 3 México, 1957 -
D. 152. . 

!• 
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tan aniquilando a las pequeñas f.tbricas de fresa cristnllzada y en coE 

senas, ade~s de que el µlis ee b0nP.!lcia poco de estas gr.rndes e:i 

portaciones que, en cambio, contribuyen a engrosar el ¡xxlerro de las . i 

corporaciones transnacionales (!). 

Debido a que dentro de la producción, industria y comercio 

agrícolas las empresas extranjeras estan organi7..adas verticalmente, ~s 

to es que se encuentran integradas en unidades que intervie~en desde la 

producción y comercialización hasta la transformación y. envase de los-

productos, pueden adquirir un .dominio que les permite controL1r las --, 

fuentes de aprovisionamiento y los mercados de venta, asi como dismh1u . -
los costos de compra y venta. La organización vertical solo es po

.. : sible cuando se cuenta con una amplia ca¡ncidad administrativa, grandes 

eapitales, instalaciones, equipo y conocimientos técnicos que permltan el 

· perfecto engra mje de cada una de las unidades e~labonadas en .lfl orga~ 

las empresas· nacionales, en su mayoría, cuentan 

: con una organización horizontal, es decir que solo intervienen en una,~ .. 

- tividád específica de la producción, procesamiento o comercialfzación de 

productos agrrcolas. 

Dentro del sistema nacional de comercialización hi Conasupo 

también funciona como comprador rural, pua ello cuenta con i600 cen-
• 1 

; 

· .tros de compra de productos del campo, en donde se reciben princi¡nl-

) ·.:· · mente granos a los precios de garantía fijados por este organismo .. En-
_:;...-:--_:,<"'' 

el caso del marz, según datos de la misma Conasupo, dcl total de cam-

· (1) Excelaior, 4. de marzo de 1975, p. 1 y 18. 

1 
J 

l 
f 

i 
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pesinos que no venden a esta com¡:nñfü, el 30% no lo hace ¡x>r la le

janía de los centros de compra, el 23% íX>r t~néz otros compromisos~ 

el 15% por falta de información, el 15% porque no se njust:a Ja cantl-

dad y el porcentaje restante (X>r otras razones. Por su ¡nne, del to-

tal de campesinos que sí venden su maíz a Com1su(X>, el 79% lo hace 

(X>rque obtienen mejores precios, el 10% (X>r encontrar mejores facl

lidades y el 11% tiene otros motivos. Las compras de Conasu¡X> en el • 

mercado nacional, representan todavía una pro(X>rCión muy pequeña de 

la producción nacional1 en el caso del maíz solamente absorvc el 17% t 

. (1) • En cuanto a los productores agrícolas de perecederos, estos se-

.hallan todavía con muy poca protección de ¡nrte de fas autoridades,· -

mente este organismo ha provocado una violenta reacción en los come!' 

· ciantes, princi¡:nlmente entre los que manejan ¡:n¡:n, (X>rque su inter--. · 
' ! 

venclón ha afectado sus lntereses al reducir el control que tenian so--~L{~·~ ~" ... 
~~ .. :.::..t....:, , 

:·:.· 

' ,. . bre el mercado. 

Otro personaje de im(X>rtancia dentro del inicio del proce-. ' 

·so de intermediación es el aca¡:nrador regional. Generalmente ~stos i!!_ 

.dividuos se encuentran en una ¡)oslclón intermedia:abajo de los comer-

, clantes mayoristas de los mercados· centrales, de quienes pueden reci · 

bir capital ¡xtrn el control de los productos qu~ caen bajo su zona de-

influencia, y arriba de los acaparadqres locales y pequeños agriculto-

¡ 
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que desconocen o no tienen posibilidades r.ara penetrar a los 

grandes cent:;. os de ~nsumo. ObViamente, los acaparadores regiona -

les .no solamente centran su actividad en las compras de los produ~ 

tos· del campo, sino que también se dedican al almacenamiento, tra~s 

. porte y frecuentemente a la venta de semillas, fertilizantes, insecti-

· . ciclas y toda clase de implementos agrícolas. 

Suele darse el caso de· que cuando el agricultor cuenta con 

un capital r.ara llevar a cabo su labor productiva,· se encuentra con que 

carece de medios de transport<;i r.ara llevar su producto hasta los cen-

. tros de consumo. Ar.arece entonces los propietarios de camiones, que 

tarrbién pueden fungir como acar.aradores regionales, comprando la p~ 

, ducción en condiciones desventajosas r.ara el agricultor. Los product'?._ 

res de perecederos se hallan más atados al aca¡:nrador regional por-

que no pueden e-sperar más de dos o tres aras ¡nra buscar un compra 
. -

1 

•. · dor que les ofrezca mejores precios; 

En síntesis, el comprador rural, sea éste el comerciante 

establecido, el cacique, el comisionista, el acaparador o el transpor

tista, tiene que disponer, para cump~ir con éxito su función, d~ capital . 

¡nra la compra de productos y r.ara ,préstamos, de locales ¡n~ el al-

. macenamfento, de transportes y de personal rara la manii)ulación gel!_e 

ral de los productos, asl como de buenas relaciones bancarias y comer 
1 ' -

cialés con las Instituciones flnancie~s y con los mayoristas de las gr!n· 

des cluda~es. 

i 

-- ' 
r 
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. '"' 

'Mayoristas y O::tallistas~· 

Desde el punto de vista del alto volumen de productos que 

; concentran, de la importancia de su· función d·istributiva y de sus re

laciones comercial-financieras con los agricultores, es ¡x>sible conside 

rar al comerciante mayorista de los mercados de abasto de la Repd-

.. blica como el agente central dentro del proceso de comercialización. - . 

Ellos se encargan de concentrar la producción aca¡:nrada a nivel re-

gional o focal, del trans¡x>rte, almacenamiento .y en algunos casos del 

· tratamiento de los productos, ?orno sería, ¡x>r ejemplo, la madurnci6~ 

.y limpieza. Además, son los mayoristas quienes cargan con los may~ 

· ~res riesgos de la comercialización, exponiendo sus inversiones a las-

· frecuentes fluctuaciones de los precios de los agroproductos pero, en- .·· 

· retribución a la aceptación de estos riesgos, son ellos los que regula_! 

mente retienen la mayor pirte del márgen -de comercialización (ver' -

mlmero 5 ). 

Estos mayoristas cuentan con grandes instalaciones de al

, macenamrento, refrigeración y maduración, asi como transportes, eq~l 

. po y personal especializado que les permiten el manejo de grandes vo 
• 1 : -

. lÚm~nes y el control de· la oferta sobre el detallista y otros co~prad2 

res que füstribuyen al consumidor final. Sus instalaciones se hayan U!?_l 
¡ 1 1 

cadas den~ro de los grandes centros de consumo (D.F., Guadalajarn, -
r ' J 

Monterrey,· etc.) que a su vez funcionan como centros abastececlores -~. 

de otras ciudades de menor población. 'Debido a· que dentro de los centros -
·1 . 

·~') 
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J de consumo el área metropolitana de la Ciudad de México es el de mayor 
~-.. ..:.: .. · 

·:.--':"-~' 

· · importancia, en las siguientes lineas se analizarán las condiciones en ''·' 

que funciona este mercado. 

El mercado Central más importante de la Repl1blica Mexicana · 

es La Merced; aqui se comercializa aproximadamente un 503 de la -- ' 

'.producción de frutas, verduras y hortalizas. Se calcula que alrededor -

· de un 303 de los productos que llega a este mercado y al de Jarnnica se -

··redistribuye para abastecer otros mercados importantes de la Repllblica. 

· (1) No obstante la importancia de La Merced como centro abastecedor, -

las operaciones de comercialización aqui realizadas se llevan a cabo en el 

. . más absoluto desorden lo cual afecta negativamente tanto a productores, .,. 

·. consumidores como a los mismos comerciantes. 

El antecedente más lejano del mercado de La Merced, se re- ·· 

monta a la época precortesiana cuando por el sistema de canales con lOs -

que se comunicaba la Gran Tenochtitlán, llegaban diariamente canoas car- . 
• 
gadas con productos agrícolas para abastecer la ciudad azteca. Dura.nte la· 

·Colonia, el Puente de Roldán, situado en el corazón de La Merced ,i fungió· 
1 • • • 

. como el desembarcadero principal. Más tarde, cuando las "calles de agua" 
"''" ,.· . 1 

convirtieron en "calles de tierra", ¡se legó el nombre de Roldán: a la ca- · 
i 1 ' 

1 

lle donde .se ubicaba el puente • 

. (1) La información sobre La Merced fue proporcionada por la Asesoría de 
la Jefa~ura del D. D.F., y otras fu~ntes indicadas en los pies do página~ 

iÍ 
! 

¡ 
¡. 

f 
l.·· . 
i 
l 
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La Merced debe su nombre al convento homónimo que data-

'" df"l siglo XVII. Se ba Nlcuhdo que en estn zona se h<1lla n'i<\S del 4~ de 

los edificios e iglesias coloniales de la Ciudad de fyl~xico; El valor hlst~ 

, • .. !icO d·e sus edificios estriba en el hecho de que durante la Colonia allr -

se construyeron las residencias de nobles y personajes pllblic.os de 1a época. 

Por desgracia, un gran número de estos edLflclos al ser convertidos en -

bodegas y tiendas. han perdido mucho del valor histórico y artístico que han 
~--~ 

·guardado durante siglos. 

Entre los comerciantes de La Merced destacan, JX>r tener un 

contacto muy estrecho y constante con los agricultores, aquellos que man~ 

jan frutas y verduras. Entre estos bodegueros existen fuertes vrnculos de

, solidaridad que son resultado, en la mayoria de los.casos, del grnn mlme-

ro de años de conviviencla en este negocio y a los L'lzos familiares existe~ 

tes entre muchos de ellos. Las relaciones de compadrazgo determinan el

que muchos tratos en los negocios se realicen "de palabra" dada la confin!!_ 

.za que hay en el media. Gttre los comerciantes más viejos las relaciones -

. de amistad se iniciaron desde su juventutj, cuando llegaron a La Merced o 

cuando empezaron a hacerse c;argo de las bodegas que ernn propiedad de -

sus JXldres . 

\ •. /. 
\ ', <\. ''., 

De acuerdo a una investigación realizada hace algunos años, - . 

el 71% de los bodegueros tiene entre 5 y 15 años de operar en ins bodegas¡ 

el 24% tiene entre 16 y 40 años y solamente el 5% tiene menos de cinco -

años .. Es precisamente esa casi cuarm ¡xt.rte de bodegueros con más anti-

··: ·~-{ t'.' 
, .. 
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i '\ guedad en el negocio, a quien puede considerarse como reprcscntativn de 

·la "elite" yue ha llsufr:.ictu:-ido C.:.:rnme largo tiempo los desordencdos rr.a- ;;o, p:~;. 

canismos de la comercialización imperantes en La Merced (1). 

Un hecho muy significativo es que más del 50% de los l:iodegue 

ros fueron o siguen siendo pequeños propietarios agrícolas. Este grupo, -

en su mayoría, llegó a establecerse en La Merced hace varias d~cadas, -

primordialmente a partir de 1930 que es cuando se inicia el poblamiento-

.· masivo de comerciantes en la zona, lá proliferación de bod~gas y la expa!! 

·· sión del área comercial. 

Esta doble actividad de los bodegueros -agricultores y com~r-

·' 

;_,'/!~~:'.,;'!/:i-Ui:·'.:. 1cia1li2:ación de aquellos productos que manejan. Este conocimiento constituye 

. un recurso que se ha traducido en la posibilidad de controlar el productÓ ~ 

en su comercialización y precio. 

· El hecho de que estas actividades constituyan en gran medida -
• 1 

negocios familiares, es otro factor que contribuye a incrementar la cohe-
t ; 
' ¡ 

sión entre 'estos grupos. El medio de los comerciantes es muy cen;ado y-. 
• • • 1 

muestra agudas tendencias monopsónicas; ello es apreciable por el hecho 

'':·..,.=_..i,,,. que casi es imposible tener una bodega y manejar un volumen co~sider_!! 

·ble de pr°';1uctos sin ser un miembro bien a~eptado de las asociaciones _de - . 

comerciantes de La Merced. 

';-,, 

(1) V:alencia, Enrique." La Merced.· Insdtuto Nacional de. Antropología e --· •· 
, , História. México, 1965, p •. 2~2. · · · 

•' 

. . 

1 

J 
1 
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• La Central de Abastos de Guadalajara, construida hace sie-
• • 1 ¡ 

te años por el gobierno estatal p:ira proteger el ingreso de productor~s ylcon 
. . . , ~. -
sumidores, atraviesa por problemas similares a los de La Merced sobre 

todo en lo que se
1
refiere al abuso de los grandes mayoristas. Se calcula

que diariamente en este mercado se realizan transacciones por 50 millo-

.. nes de pesos, de los cuales el 603 es manejado por un grupo de 50 come.E 

· ciantes (1). Por su ubicación geográfica e importancia económica, Guada

. IR jara tiene una influencia determinante en los precios de los ¡r oductos -

agropecuarios del occidente y el noroeste del p:irs·. Además, un importa!!_ 

te volumen de los productos que llegan a este ·mercado son remitidos al -

Distrito Federal, al sur y hasta Mexicali y Tijuana, al norte. Gran }llrte 

de la influencia de los comerciantes de Guadalajara se debe a que poseen 

compañías de transporte, desgranadoras, costaleras, etc., que les perni! 

·ten ejercer un control sobre las importante~ areas pr~ductoras de es~ z2 

" Otro aspecto muy re levante de la actividad de los comercian· 

es el hecho de que casi la totalidad refaccionan a los agricultores. En-

ante la escasez de .créditos bancarios p:ira la. agricultura, los p~ 

dúictcJrE~s se ven impelidos a solicitar prestamos que han de p:igar, en for- · 
' ' 

ma qesfavorable para ellos, conla producción obtenida. 
¡ . ' 

\ 

zonas de producción a realizar compras, emplea a oomisioriistas, lndivi-

Cuando el comercia~te no puede acudir personal:mente a la·s -

(1) Excels~or, 8 de jullo de 1974,. p. 1 y 10 •. 

-1 
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· duos especializados en las compras de campo que disfrutan de considerable 

: -discreción en sue decisioPes :· se les estimula a tnbajnr bien para sus -
• 

clientes mediante una remuneración consistente en un determinado porc~n ·• .. 
!· 

taje del precio obtenido. El comisionista puede también ser empleado por· 

los agricultores pira buscar mercados a sus productos (1). 

En realidad existe un número muy limitado de agricultores-

que asisten a La Merced o Jamaica a vender sus productos. Ello se debe-

princi¡:nlmente a las condiciones monopsónicas en que funcionan estos m~r 

cados, a su posición desfavorabl.e frente a los comerciantes mayoristas y 

a que los precios recibidos en estas condiciones resultan poco estimu1ftn-

.. tes para el agricultor. Algunos productores que llegan a estos mercados-

~:-PrE~fü~re:n detallar ellos mismos su mercancía, ya sea subarrendado un e~ 

pic!o en las bodegas o vendiéndola directamente en las calles; sin embar

debido al alto costo y a la prohibición que existe de vender en la vfa pll 
.. . . . -

son pocos los que adoptan esta forma de venta. 

Otro personaje de importancia dentro de las transacciones en 

· La Merced es el corredor, cuya función es poner en contacto a compradores 

co~ vendedores. Su servicio es muy especialimdo y requiere de gran cono

cimiento de las existencias, las necesidades y los precios en los diferentes 

. ·mercados, además posee los contactos y la confianm de un mlmero mucho·· 

mayor de comerciantes que aquellos que el agricultor pudiera alcanzar con 

1 

(~) Abbott, J~C., 1966 p. 25. 
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·. sus propios medios. Al igual que el'comisionista, el.corredor en ningún 
' 

. momento llega a ser propietario de la rr.ercancia. El "coyote", ror su -

· ~rte desempeña las misrms funciones que el corredor, solamente que-
' ' ' 

, este· recurre al engaño y al abuso generalmmte en detrimento del pro-

: ductor. Tanto corredores como coyotes desempeñan su actividad en un -

1lugar de La Merced llamado "zona de subasta ", a donde llegan diaria--

. mente cientos de camiones qoo no tienen por destino una bodega determ_!. 

.. : nada. En este lugar las operaciones se llevan a cabo sin ninguna regula -

ya que no existe servicio de información, vigilancia, etc. 

La Merced, por otra ~rte, se caracteriza como ár~ cri-

·y>",,,.,,,,,, ... , .. :.,, minógena debido a la incidencia de ciertos factores que, en su mayorra

desprenden de la desorgan ización en que se llevan a cabo las operac_!~>' · 

del comercio mayorista, como son: 1) la abundante circulación de - · 

.. : ::dil1er·o y de bienes de consumo; 2) ia existencia de sectores con habitación• 

malsana que propicia deprimentes condiciones de vida; 3) la precaria si

~?;i~·,:-~;;::);,';¡:'..)tuación económica de muchos de los que ahí viven o concurren; 4) la -

conc~ntracl6n demográfica y el congestioitamiento vial; 5) la corn1pción 
.. i ; . 1 • 

<de· las autoridades y 6) la existencia de numerosos centros de vicio. 

En síntesis, la anarquía ii;nperante dentro de los procesos - ·· 

tJ~.::W;?~i~~r·t:~/i\:Vif comerctalés de La Merced (que inclde labre los costos de operació~ ele

.. vando el ptecio de los productos), los agudos problemas d.e vialidad e is!!; 
• • 1 

·' lubridad, jilrito con la socio~tología y malsanas condiciones qe hab,taci6n 
• • ;. 1. ' 

,; ! . ' 
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de la población que allí reside, hacen urgente el translado de las «mcio-

nes de abasto hacia ui1 nuevo :nercado central. Para ello las ¡n1taridades

han estudiado durante varios años el complejo problellla que supone La ~- · · 

Merced para la Ciudad de México y, actualmente se tiene preparado el -

proyecto por el cual se edificará '.un nuevo mercado en la periferia de la-

ciudad. 

A 1 final de la cadena de intermediación se encuentran los de~! 

cuya función es montar establecimientos, conseguir lotes de pro-
¡ 

· duetos y ofrecerlos en la forma y tiempo convenientes a los compradores-
, /J' ·¡ : 
· .. consumidores (1). El mayor núrriero de de tallistas provienen de los mas· - • 

de 250 mercados públicos existentes en el Distrito Federal, de fruterías -

o tiendas de autoservicio, aunque estos últimos, debido a sus gran~es vo-
1 

lumenes de venta, realizan sus compras, en su mayoría, en el campo y -

son relativaniente pocos los que asisten a La Merced. En cambio, los loe_!! 

tarios en su totalidad concurren diariamente a La Merced y a Jamaica a -

· proveerse de partidas en cantidades de acuerdo a su capacidad de venta. -

Tanto desde el punto de vista de su función como por el alto márgen re cr- · · 

mercialización que retienen, los detallistas son un factor de gran importa_!! 

'dentro del proceso de comercializ~ción. (Y_er cuadro No. 5), 
¡·: .. , 

¡\bbott, J. e: 1.966 p. 27. ' ' '•! ' ' '• 

,'.': 
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A pesar ~í'e que la Reforma Agraria introdujo un mejor-

. reparto de la propiedad de la tierra y creó instituciones que en forma 

creciente han fomentado el desarrollo agr rcola, todavía existe grand~ 

paridad en la distribución de recursos pro ductivos. La concentración

. de la superficie de riego, de los créditos, maquinaria y asistencia té~ 

nica ha traido por canse cuenc ia grandes diferencias entre la población 

agrícola. Prueba de ~llo es que en 1970 el 7 .1 de los predios existen

tes en el país .generaban el 45 % del valor de la producción; su alta pro

ductividad se debía a que concentraban el 55% de la superficie de riego 

y el 38% de los acervos de capital y equipo, de ahi que se les llame p~n 

taciones de agricultura moderna. En contraste, el 52% de los predios; 

llamad os de subsistencia, generaban el 18 % del valor de la producción- · 

y sólo disponían el 15% de la superficie irrigada del país, y el 16% de-

los acervos de cap ita 1 existentes (1 ). El resto .de los recursos los -

absorvran los predios Ha mados tradicionales, que aparente mente se -

ubican en una situación intermedia en cuanto a la generación del produE 

to y ab sorclón de recursos productivos. 

_. '¡ 

,En el cuadro Nurrero 3. se aprecia que las diferenci11s más_·· 
f . 

. :><>:"\j,~;:<>·,):/':., ·significativas entre los tres tipos .de agricultura se encuentran en el in~ 

·. (1) Rodríguez cisneros Manuel,\ '197d: p. 255. 
1 

1 " 

' ! 

I:', l -
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gres o, el ca pi tal, la sup erflcie de riego y los tractores i,itilizado s. -

efecto, la agricultura moderna tiene un in g.reso anual por pen;'Jna 

20 veces mayor que la de subsistencia y 7 veces superior a la trad!._ 

cional. En cuan to al capital, este es 19 veces más elevado en la mod~r .. 

respecto a la de subsistencia y 5 veces mayor que la tradicional. -

··El uso de horas tractor por hectárea en la moderna es 13 veces sue_e 

. rior que en la de subsistencia y 2 veces más elevado que la tradicio- · 

nal. Finalmente,la agricultura moderna utiliza una proporción 6.'5 ~· 

. ces superior de superficie de riego que la de subsistencia y 4 veces- ' 

Todos estos datos dan una clara id ea'del considerable --

. aventajamiento de la agricultura moderna sobre las dos restantes J Lo~ 
1 1 

·servicios de comercialización, por su parte, son otro factor que con-: 

. ·• tribuye a dicha disparidad, puesto que es la agricultura comercial la

que cuenta con los servicios de clasificación, selección, empaque aln.!1 

cena miento, etc. más adecuad os y por los cuales sus productos tienen 

una mayor apreciación en el mercado. Además este es el único tipo -

, . de agricultura que puede contar con los servicios de comisionistas o -

' 
. introductores expertos quienes se encargan de colocar sus productos-

, . ·. 

· en el m7rcado en las mejor es condiciones .. En el caso de l~s próspe- y 

ras plantaciones de Sonora, Si'naloa y Guanajuato, su producción se orlen/ 
' : - ( 

• • ' 'J 

ta hacia: mere:ados exteriores, ya que gracias a la alta espe ciallzación 
' 1 . ' 

dé sus cultivos logran reunir los extri.c tos requisitos de calidad que ..... 

I ~ 
1 
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exigen algunos merca dos exteriores . 

Aunque a la agricultura tradicional se sitúa en un ni-

vel intermedio res pecto a las dos restantes, lo cierto es que en cuari-

to a aspectos como la proporción de superflcle de riego que utiliz.a este 

·tipo de predios, su ubicaci6n se encuentra más próxima al nivel de s~b 

· sistencia. 

Ya en el nivel de la agricultura tradicional, el productor-

.se enfrenta a considerables dificultades, entre ellas la obtenci6n de -

créditos y la comercialización son de primer orden. Es posible afir--

mar que, en la mayoria de los casos, la gravooad de dichos problemas 

· es uno de los motivos del bajo nivel de vida de estos agricultores. UI_!! 

camente como ejemplos e puede citar el caso de un gran número de ·-

productores que, al encontrarse ante la imposibilidad de obtener créd.!_ 

tos, recurren a diversos tipos de comerciantes con objeto de solicita!· 

les préstamos para la compra de insumos de su producción. La condi-

ci6n de estos financiamientos implica el que el productor comprometa

:. su e.asecha en circunstancias altamente desventajosas para él, de mane 
• 1 -

que se le imposibilita mejorar sus ganancias al impedirle buscar-

: otras salid~s. Ademft'.s, en México toda via no existe intervención de; las 

... autoridades para la p'restaci6n de servi~ios tales como: la organizac;ón í . 

de subastas públicas. en los mercados locales, la certiflcaci6n de que -
1 

el pigo al ~grlcultor se haga al contado y en el momento de la entrega-

. : 
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de la mercancia; la elimlnació n de subvenciones nrbltr.Hins de pe.so y 

manipulación: la fijación po:r vlh de l~ nt:goclaclón de los gastos m•1:<1 ... 

_mos de comercialización y otras regulaciones que pudieran no:tb.'lr con 

los frecuentes abusos de comerciantes y caciques locales. (l). 

Por su ¡:u.rte, la nfricultur..i de subsistencia thm~ 1."umo -

problema funda mental su inca paclclad para la producción de excedentes. 
,,.-

... Regularmente en sus predios se cultiva sólo el maíz y frijol ¡-x1111 el nu 
! -

toconsumo, pero en los casos en que su producción no alcanza a sntisf!1 

cer sus necesidades fa miliares.' el agrlcu ltor se ve precisado a comp_!: 

mentar su ingreso contratándose como jornalero, o bien explotando, en 

muy baja escala, recursos como la ganader,ra, pesca, nvtcultura, car-_ 

-. bóil, leña y algunas artesanías. A si mismo, se da frecuentemente el e~: 

, so. de grandes contingentes ele campesinos que emigran temporalmente 

a las ciudades para la bllsqueda, muchas veces infructuosa, de ocu¡xi- . 
' 1 ; .. 

1 \ 

ción en la insdustria de la construcción o en diversos servicios qu~ son; 

, bajamente renumerados. 

Cuando el agricultor de subsistencia, en casos extraordina 

rios, llega a reunir un excedente se enfrenta a diversas dificultades en 

la introducción de su producto al mercado. En la negociación con los -

comprad6res rurales, el agricultor se encuentra en una posición débil..; 

a causa de su desconocimiento y a la falta de protección por parte de - ' 

... 
J. c. Abbott. 1966 p. 99 y 100. 
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· 1as autoridades. Los que les compran hacen deducciones del precio con-

. vertido cor. el rnf.;; ligero pretexto, en este momento el agrl cultor no tie

ne recurso alguno, ni parte responsable a la que pueda apelar en.demanda 

de arbitraje (1). Además, es frecuente en muchas localidades de la HcpQ_ 

blica la formación de mono¡nlios locales de compradores encabezados por 

caciques; en estos casos las autoridades municipales se encuentran pre-

siol!.SJ.dOs por estos grupos, por lo que no pueden ejercer su función regu~ 

d~ra. Al no existir competencia en estos mercados, el agricultor se haya 

frente a una sola alternativa para la venta de su producto. Ante estas cir

.. cunstancias se da un terreno férÜl para la proliferación del abuso con es-

(1) Abbott; J.C. 1966 p. 98. 
. i 
! 

• 1 
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· 3. - REPARTO DE TIERRAS. 

Si bien la Reforma Agraria, como se ha visto, no hn log121 

. dq elevar los niveles de vida de la población campesina, si hn conse@i 

do incrementar lmportantemente la producción y ha podido satisfacer¡ 

la demanda de tierra de un vasto sector del campesinado. Sin embar-

go, debido a que las ¡x>sibilidades de explotnción de los suelos son r~ 

lativamente escasas, y a que su ubicación se distribuye de manera de

·. sigual a lo largo de la República, es conveniente conocer cual es su sl~ 

tuación hasta la fecha. 

De acuerdo a calculos hechos por la Secretaría de Agricu_! 

tura y Ganadería en 1972, el 433 de las tierras disponibles en el ¡;nís 

: se localizan en zonas áridas, donde es practicamente imposible la --
: ' 

agricultura sin irrigación, el 343 esta en zonas semidesehicas, el ~ 

163 se encuentra en areas clasificadas como · semi.humedas y solamCE 

.. te un 73 comprende zonas en las que no es necesaria la irrigación pa·-

. ra un desarrollo agrícola adecuado. Además, la topografía montañosa -

de gran parte del territorio nacional, con pendientes en ocasiones may2 

res a los 25 grados y abundancia de rocas y piedras en los terr~nos, d_!:. · 

· .· ficulta las labores del campo y hace imposible con frecuencia el uso de . . . . : ¡ 

, · maquinaria agrícola. 

Las implicacionés políticas del repirto de la ¡tierra deter~ 
. ' 

· naron,1 sobre todo en los inicios de la Reforma Agraria, el que! la disti:! 

-··,· 
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bución se realizara sin ningún plan de desarrollo agrfcola, ya que funda

···.·; mentalmente se trataba de tranquilizar la inquietud campesina que impc.:. · 

raba en aquellos años. Por ello, no es sino hasta Cardenas cuando se lo":"· 

. gra hacer un reparto amplio y efectivo, ademas de dar un verdadero ªPQ 

yo al campesinado. Durante su periódo se repartió una extensión tres v~ 

ces mayor que la de sus antecesores distribuyendo mas del 10% del terri 

torio nacional. Al término de su mandato, los· ejidps, en proporción al tQ 

tal de tierra cultivable, se habian elevado de 13% al 47%, e incluian ~l~ 

nas de la mejores tierras laborables de México. (1 ). 

~spués de Cárdenas fue siendo notorio la gradual declina-

. ción en el reparto de tierras laborables. Según el Censo Agrícola de 1960, 

.•. las tierras ejidales se componían de 1, 417. 615 hectareas de riego y ----

.· 7, 995.172 de temporal, mientras que 1.as propiedades privadas tenían 

l, 990. 823 hectáreas de riego y 10, 349. 689 de temporal. . 
• • ¡ 

A pesar del intenso reparto de tierras· y que la legislaciqn -

ncn•nr·in _establece como limite máximo de la propiedad privada una super-, 

,ficie de 300 hectáreas, el Censo referido registró 2 053 plantaciones con 

un promedio de 2 331 hectareas de tierra cultivable. En el otro extremo, 

esta el 77% de los propietarios privados que tan sólq cuentan con el l1%-

las tenencias particulares. 

· (1) Hansen, Roger. La Política del O::sarrollo Mexicano. Siglo XXI¡ EditQ. 
res. fvt.éxico, 1973, p. 123 • 

• J 
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En los cuatro años de gobierno de Luis Echeverria se han 

logrado repartir más de ocho millares' de h:::ctárecs en beneficio de -~--

119 000 familias campesinas (1). ~seguir al mismo ritmo, al final de 

su periódo Echeverria será, después de Cárdenas, el presidente que ha-

ya repartido mayores extensiones. 

Ciertamente la actual administración ha tendido a dar un -

mayor impulso a las actividades agropecuarias; sólamente para '¡975 se

, les destinó más del 203 del presupuesto de egresos, ésto como una reas:_ 

ción de urgencia para estabilizar. los desajustes socioeconómicos provoc_!I 

dos 'por el atraso de este. sector. ' 

i. 

(1) ~partamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Informe Anual. - · 
Diciembre de 1974. 
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" ~ 4. - TENENCIA DE LA TIERRA. 

:('"') 

't,~J---,, •.. · 

t ,i 

Históricamente los problemas en la tenencin de la tierrn, -

en México han tenido r~percusiones negativas en el progreso del sector -

agrario. Hasta la Revolución de 1910 el problema se reducía, did10 ésto 

a grosso modo, al hecho de que un 53 de ln población concenrrabn casi -

la totalidad del territorio nacional. Por su parte, en la nctualidnd el.prg_ 

blema reviste en sus aspectos legales y grandes disparidades en cada --

uno de los tipos de tenencia existentes. 

Las dificultades lega les presentan complicaciones de muy 

variada fndole: la gran cantidad de predios sin tftulos en regln; la caren

cia de certificados de inafectabiliclad; los ejidos en provisional: los contr_!! 
·-". 

·tos concesión de inafectabilidad ganadera; la existencia de fincas de ma--

yor magnitud que la afectable; las invasiones a la propiedad privada; la -

· · · falta de parcelamiento legal y la carencia de certificados de derechos agra 
-: . : . ~ ......... -. 

····-----<~ rios a los ejidos son los principales escollos del sistema jurídico de teneE. 

cia de la tierra. 

El arrendamiento ele parcelas, por su parte, es un problema 

que se ha proliferado mucho en el agro mexicano. Los que rentan las pare~ 

las pagan una cantidad anual al ejidatario y lo ocupan, ocacionalmente co-

mo jornalero en sus propias tierras. Si bien esta práctica.le permite al -

ejidata rio obte_ner un ingreso ligera mente mayor a que si trabajara su ti!:_ 

rra independientemente, lo cierto es que tiende a concentrar las tierras -
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.· ejidales en manos de los inversionistas particulares. En vista de que el! 

ta forma ilegal de tenencia no grava impuestos ni es afectable-siendo el 

único lfmite.a la extensión de ésta la capacidad económica del arrenda-

tario.-se esta dando lugar a la acentuación de la concentración de la tie-
1 

fra y, con 'ello, al recrudecimiento de las diferencias sociales en el ca!!l · 

po. 

En cuanto a los problemas que se derivan del tipo de tene_!! 

cia, en el segundo inciso de este capitulo ya se han visto los correspo~

. dientes a la agricultura moderna, tradicional y de subsist~ncia, por lo -
. . 

que ahora es oportuno analizar .los·predios por su tipo de extensión o ré-

gimen de propiedad, esto es; ejidos, minifundios y propiedades privadas . · 

. ·. ··.:mayores de 5 has<1~o obstante, es necesario hacer notar que dentro de - . 
'•', 

cada uno de estos tipos existen grandes diferencias, sobre todo en el últi 

· mo, ya que comprende extensiones que van desde las 6 has. hasta los la

. : tifundios que todavía subsisten. Haciendo frente a este hecho, algunos ª'!. 

·.· tares han dividido a los propietarios agrícolas en cuatro categorías: minJ. 

.· fundistas, campesinos medios, burguesía campesina y grandes propieta•-

rios. (2), 

Del total de predios privados, el 663 tiene meno~ de cinco 

hectáreas; en casi la totalidad de estos minifundios se practica una agri-

~cultura de subsistencia, ya que se calcula que en estos predios sólo se ... 

puede ocupar el 103 de las horas-hombre anuales de trabajo que posee _.; 

(1) Para una estratificación por tenencia, valor de la producción y recur...;.. 
sos en poder de los productores, ver cuadro No. 4. · 

(2) Stavenhagen, 1971, p. 96. · 

; .·-' 

'i 
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el minifundista y su familia (1). · 

Por er,.:in1a de los mimfundistas, en la escala de la exten 

sión de las propiedades privadas, se encuentran los' que poseen predios 

de 5 a 25 hectáreas. Se calcula que este tipo de agricultores represeE-. 

tan el 17% de los propietarios privados. Su nivel de vida es aceptable-

·ya que sus predios les permiten sostener a su familia y obtener ingre-

sos adicionales por la venta de sus excedentes al mercado. 

En seguida se encuentran los propietarios que poseen entre 

25 y 200 hectáreas. Aunque estos sólo representan el 133, se calcula

que absorven más del 30% de los ingresos de este sector. 

• 
Finalmente existe un grupo de 12 000 agricultores latifund~· 

tas que concentran el 30% de la superficie de labor y el 39% de la de !~ 

· go; el 44% del valor de la maquinaria y, debido a su alta productividad, 
1 • 

-: proporcionan la tercera ¡nrte del valor de. la producción agrícola del· -

"' / 
,/", 
; 

Dentro de un régimen legal especial se encuentran los ejidos, 

•··que por su organización y funcionamiento pueden ser divididos en tr~es -

categorras: primero, los ejidos parcelados, en donde el trabajo es ind_!, 

vidual al igual que el usufructo; segundo, ejidos semi-colectivos, en los 

. que la unidad cuenta con una sociedad que eventualmente organiza accl~ 

(1) Eckstein, Salomón. El Marco Macroeconómico de ln J\~riculturn en -
México. Centro de lnvcsttgactonos i\gl'arlos. Mó>elco 1~)68, p. 102. 

(2) Stavenhagen R., Excelsior, 20 de Noviembre de 1973, p. 8. 

1 
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nes colectivas plra el trabajo, obtención de credios o otra·s funciones 

y tercero, el ejido colectivo, en loP que el trabajo y el usufructo se -

organizan y distribuyen en forma colectiva, al igual que el uso de los 

implementos e instalaciones agrrcolas. De acuerdo al C~nso A grrcola . 

y Ganadero de 1960, sólo el 33 de las tierras ej idales estaban organ_!. 

.· zadas colectivamente, y única mente el 23 de los 1. 6 millones de ej id~ · 

tarios eran miembros de cooperativas de cosecheros. 

Hasta la fecha las tierras ej idales han absorvidos 90 mil12 

nes de hectáreas, lo que significa casi la mitad del territorio nacional; 
·.·.,,,.,..J· • . 

su producción equivale a cerca del 50% del total. No obstante, en el 853 

de las parcelas se práctica una agricultura consuntiva. Sin embargo, e~ 

te mismo nivel de subsistencia se observa, como ya se indicó, en casi -
',' i 
., el 1003 de los minifundios privados y en el 50% de plantaciones privadas 

de mayor extensión (1). 

Se puede afirmar que la estructura de la tenencia de la tie-

· rra en México, en términos generales, antepone muchas barreras JX:lra 
1 ' 

el funcionamiento de un sistema eficaz de comercializa~ión. La ~xce~.!. 

. va fragmentación de los predios en pequeñas parcelas antieconómiCfül; 

. impide no sólo introducir mejoras en el mercaooo sino tambien en las-

técnicas de producción. Esta atomización en la propiedad de las explota 
• 1 -

clones agrícolas se debe, en gran parte, a la fuerte presión demográ~ 

ca sobre los r,ecursos de la tlerra. Una medlda rara soluciona:i; este -

(1) Hansen, R., 1973 p. 84 y 85. 
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, problema serra la colectivización de las explotaciones; sin embargo, ', 

, esta forma de organiz.eción, romo ya se vió, no ha podido todavi1:1r PE.º~ • 
· pagarse en México. 

En muchos de los latifundios existentes en el país, los te 

rratenientes no suelen ver la conveniencia de modernizar sus explot:: · 

ciones y sus formas de venta, ya que atln en esas circunstancias las -

· haciendas les reportan rentas que les permiten disfrutar de un nivel -

. de vida muy elevado. 

Existen otras forinas de tenenCia que impiden la adaptación .::,· -.~· ·y· 
de una mejor comercialización; cuando la cosecha ~iene que compart~ ./ . · 

se, ya con el terrateniente, ya con otros arrendatarios, el agricultor-

puede carecer de estímulos para esforzarse en adaptar su producción 

a las exigencias del mercado. Del mismo modo la inseguridad en lat~ 

nencia de la tierra y el temor de un aumento en la renta pueden disua-

· dirle de invertir dinero en edificios o en equipo más eficiente de reco-

. lección, en medios de transporte y en instalaciones de almacenamiento 

(1) •. 

Aunque los problemas de tenencia de la tierra en México -

han entorpecido e, incluso, anulado los propósitos de diversas medida~ 
¡ • . , ' 

~e fomento agrario y han llegado a ~mbotar la iniciativa del agrlcult_or, 

igualmente cierto es que los cambios en la tenencia de la tierra no pue 
. j • -

den, por si solos,· lograr incrementos espectaculares en la eficacia PE.º 

·(l) Abbott, J ~C. 1966 p. 52. 

I 
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ductiva. Más bien contribuyen a crear un clima económrco y social-

· apropiado para que sean efectivas las d'3rnás accion~s de fomento 
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5. ~·EL CREDITO AGRICOLA. 

. . . 

La característica más sobresaliente del crédito ¡xira la · 

'agricultura en México ha. sido su marcada insuficiencia. No obstan

te, existen factores que han venido a agravar los escasos presupue~ 

tos credicticios del gobierno mexicano: la compleja administración~ 

· · para su otorgamiento; la falta de ca¡::ncidad técnica de los empleados 

,de los bancos oficiales; la frecuente deshonestidad de los mismos; la 

ausencia de coordinación entre dichos bancos y la tendencia a favor~ 

cer credicticiamente a un grupo reducido de agricultores han sido los 

prilnCi))lles problemas del sistema de creditos agrícolas en el ¡::nís. 
' 

En el crédito agrícola nuevamente se encuentra la figura-

Cárdenas como la más relevante en este aspecto tan subtancial del 

fomento agrícola. Durante su gobierno el crédito a los ejidos alcanzó 

proporciones que hasta el momento ningún presidente ha mejorado. A . 

· rarz del término de su gestión el porcentaje del presupuesto federal -

·•·de préstamos a la agricultura sufre un creciente descenso, de manera 

que la proporción de ejidos que recibían créditos del gobierno se red~ 

jo del 30% al 14% de 1940 a 1960. A partir de esta llltima fecha el cr~ 

dit~ agricola empieza a experimentar un ligero reestablecimiento, pa¿-, 

ticularmente en los llltimos años, que 'es cuando el gobierno le .ha dado 

un mayor énfasis. Sin embargo, el total todavia sigue siendo insuficieE · 

te y canalizado, en su mayoría, hac.ia la agricultura comercial; . no ob! 

:. 

., ... 

1 
¡l 
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tante, se calcula, en el particular caso del Banco Ejidnl que de las 7 000 

sociedades de.crédito que operaban en los años recie1Hes ca1 esta insti!:_u: 

ción, el 603 de los ejidos que representaban se hallaban dedicadas excl!}_ 

sivamente a la agricultura de autoconsurno (1). Este hecho refleja la pr!:_ 

caria situación de la mayoria de los 27 000 ejidos existentes con el pafs.,. 

los cuales, hace un par de aiios; presentaron una carrera vencida por seis 

millones de pesos que tuvo que ser condonada por el Presidente de la Re-

pública. 

Los ejidatarios no pueden recibir individualmente créditos 

oficiales, sino que tienen que organizarse en torno a una sociedad que sr 

es sujeta de prestamos. El crédito privado es prácticamente inaccesible.: . J 

para los ejidatarios ya que al carecer de una propiedad enajenable deben-
.. 

llevar requisitos tales como poseer buenas tierras, una reconocida efi--

ciencia productiva y recomendaciones (2) • 

. El caso de los propietarios privados presenta diversas var_tan . 

· tes en !oque al crédito se refiere. Las grandes plantacione~ comerciales 

superficies mayores a las 200 hectáreas, encuentran diversas posibi-

· Jidades para la obtención; tanto la banca privada y la oficial como algunas . 

. .industrias les extienden préstamos con facilidad, e incluso se dan casos ,. · ·· ' 

en que estas plantaciones esten .financiadas desde el extranjero. . . 

(1) Mejido, Manuel. La Agricultura en Crisis. F.C. p:., México, 1974, p. 60 · · 
(2) RestreP,O l. y Sanchez Cortés J. La Reforma Agraria en Cuatro Regiones. 

, Editorial Sep. 70, México, 1971, p. 171. . : · · . ·· · 
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Por su parte. los medianos propietarios poseedores de 25 a 

·· 200 heí..;U1:reas, en i:.u mayor:-:. tampoco tienen problemas: en ln i'.lbt-c~~ión 

de créditos ya que pueden escoger entre varias a lternarlvns. Por medio 

de la hipoteca de su trru lo de pro pi edad, la banca prlvada puede otorgar-

les créditos amortizables a largo plazo; asimismo, adquieren presm--

mos hipotecando su producción ante comerciantes o con algtln banco. -

Es importante indicar que dentro de esta aitegorin de productores ex~· 

ten muchos que además de ocuparse en la agricultura se dedican a ,las-

actividades comerciales: el pequeño comercio local. la usura yel fina~ 

·. · ciamiento de cultivos. (1) 

La adquisición de préstamos por parte de los qlie poseen ~e 

nos de 25 hectáreas presenta grandes problemas, sobre todo para aquel 

·· . cuyas tierras no tienen mucho valor desde el punto de vista de la fert~i 

dad y ubicación, es decir que no tienen ninguna garantía con la cual pu_e 

. dan hacerse sujetos de crédito, puesto que en México, desgraciadameE 

te, todavia subsiste el abyecto criterio de que la solvencia credlcticla-

radica en la cuantía del valor de los predios y no en la producción. 

Segtln ca'lculos recientes de la Conasupo el 813 de los agri-

cultores no reciben créditos institucionales. Ante estas ituación es natural 

que se de un campo propicio rnra la proliferación de créditos usurarios, 

el cual se basa en la entrega al prestamista de una cantidad determinada 

(1) Stavenhagen R. 1971 p. 95. 
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de la cosecha, en reembolso de un préstamo en dinero o insumos para la 

¡:¡roducción. Quienes realizan estos préstamos son en su mayoría comer._ 

ciantes de La Merced, comerciantes locales, comisionistas y algunas i!!_ 

dustrias elaboradoras o empacadoras. Llegando el. momento de la comer. 

cialización el productor no es un vendedor libre, sino que practicamente-

se limita a poner la cosecha en manos de su .acreedor. Los intereses ac_!! 

inulados llegan, en ocasiones a exceder el capital recibido en el préstnmo. 
'"'; - ~-~_;._ . 

En estos casos, el cultivador se vera obligado probablemente a contraer-

· nuevas deudas para hacer frente a sus necesidades de semilla y de su P!'.9 

subsistencia durante el año siguiente (1). Además, dada la estaciona-

.. 

.. lidad de la agricultura, cuando la cosecha llega a perderse por factores -

meteorológicos o por plagas, el agricultor es quien absorve dichos riesgos, 

quedando endeudado con el prestamista para el siguiente año. 

Finalmente, es de importancia hacer notar que la provisión 

de créditos no es un factor que puede, por sd; sólo, mejorar la productivi-. 

dad de los agricultores. Es necesario dotar al productor, sobre todo al de 

los niveles bajos e intermedios, de crédito supervisado, es decir, prést~ 

mos que vayan acompañados de a~istencia técnica y servicios de comerc~ 

Hzación. cesafortunadamente, el crédito supervisado, por su propio car~ 

·ter, es ún servicio costo~o, tanto financieramente como por sus exigencias 

·.de personal técnico y especializado. No obstante, ésta es la única f~rma de 

hacer productivo el crédito agrícola, que en México, en su mayorra~ tiende . 

hacia el.,de~per,dicio. 
. . 1; 

· .. ! 

· (1) Abbott, ,J. e. 1966 p. 124. 

·~ ·. 
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6. - PRECIOS. 

En México el crecimiento del indice de precios de la -

agricultura ha sido mucho menor al de la Industria y los sen•lclos. C~n 

secuentemente, el agricultor de hace diez o veinte años, por ejemplo, 

podía adquirir méls artículos industriales con lo que obtenía de la venta 

de una tonelada de marz que lo que puede adquirir actualmente con la -

.·• ·· venta de la misma cantidad de dicho producto. La política proteccionl~ 

ta y el.fomento industrial han permitido el aumento de los precios de las 

· manufacturas, en tanto que los· precios de los productos agric.olas se han 

quedado a la zaga. De esta manera el agricultor se ha convertido en el-

productor que vende más barato y en el consumidor que compra m"ís ca-

,ro. Además, ello es particularmente cierto porque en los poblados nu~ 

les los artículos industriales se cotizan a precios más altos debido a los 

.elevados costos pira transportar los bienes a poblados que, regularme~ .-:... 

te, se encuentran deficiente mente comunicados. Otro factor que aumenta 

· esta desventaja es el hecho de que los salarios mínimos rurales son en -

promedio inferiores en un 15% a los urbanos, además de que debido a la-· 

... falta de vigilancia, co~trol y organización en las zonas rurales, el sala

rio mínimo es generalmente evadido por los patrones, (Ver cuadr.o No. 8). 
:,'./.i".W'r/:\~ :;/. . . , 

El sistema de precios actúa como un medio de ca'naliza- • 

· ción de recursos; cuando los precios :agrícolas crecen a un ritmo. inferior 

. a~lvel ~eneral de precios, como ef~ctivamente lo han hecho, se provoca 

1 
'• / 
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la circulación de.capital de un sector a otro. Un cálculo reciente indica -

que aproximadamente de 1942 a 1960 hubo t:na traP-sfer°'ncin nern de la -- · . 

agricultura al resto de la eeonomfa que ascendió. a más de 3000 millones 

de pesos. (1) Con esta aportación la agricultura ha financiado buená pi.1r 

te del desarrollo de los demlls sectores de la economía. 

La inestabilidad en los precios es característica inheren~ 

te a los productos agricolas, sobre todo cuando se trata de perecederos. 

Las grandes fluctuaciones en los precios se deben primordialmente a la -

variabilidad de los rendimientos; a la concentración estacional de la pro-' 

ducción y a otros factores que se desprenden de la aleatoriedad misma de 

la agricultura. Particularmente en México, dadas las estrechas condicio-

· .. · nes económicas de la mayoría de los agricultores, el mercado se satura-

por temporadas porque se ven obligados a vender inmediatamente después 

de la recolección, e incluso antes de ella para atender los gastos esenciale.s 

. de subsistencia y reembolsar los préstamos. Ot'ros factores importantes -

en la variación de prec.ios son la estacionalidad de la agricultura, la esca~ • 

· seZÁY'exceso de lluvias, junto con los desastres causados por otros elemen 
; ~,. ¡ -

tos meteorológicos y las plagas. 

La v.ariabilidad de los precios de los productores agricolas 

afecta tanto a los productores, como a los comerciantes y consumidores,-

. sobre todo a los primeros y en tanto sean 1 os agricultores quienes ¡más 

Bartra, Roger. "Campesinado y Poder Polftico en México", en Caciquismo 
Y Poder Político en el México Rural. Siglo XXI Editores México, 1975, -
p. 11. 

'1 
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sufran las consecuencias de las altibajas de los precios, no podtt1 csp_:: 

... ra rsP que ellos adopten mejüres méibdos ae producción, yn que estos-

requieren de una inversión constante. ~aquí que sea esen~ial qm el gÉ 

bierno afrezca alguna protección contra los precios indebida mente l.\.'1-

jos que baste, por lo menos, para cubrir sus costos de producción. Por 

· ello es evidente la necesidad de instituciones y procedimientos ele com~ 

cialización que protejan a los agricultores contra los precios muy bajos, 

·que salvaguarden el suministro a los consumidores y, al mismo tiempo, 

permitan que el movimiento comercial de la producción se desarrolle ~ 

bre una base uniforme y contin\Ja. (1) Para lograr estos fines la Conas_!:! 

po establece y maneja directamente reservas de amortización retirando 

del mercado existencias de comestibles básicos en los periódos de pre-

cío bajo para liberarlos después cuando los precios suben. Desde hace.

más de 20 años el gobierno viene ejerciendo control sobre los precios -

de los principales granos, fijándoles un precio de garantía. En cuanto a 
/~ 1 

=hfos productos perecederos no existen precios de garantía debido a las L 

complicaciones que esta supondría¡ el gran mlmero de variedapes, tam~ 

ñas y calidades, la diversidad de rendimientos y costos de producción y 

su propia perecibilidad dificultan en extremo las tareas de fijación de -

precios. No obstante la intensa actividad de la Cona supo, su intervención 

en el mercado y sus compras todavía; representan una proporción muy~ 
. ! . 

·"'":· ).;,,,,.· . . ~·· ]·" ¡ 

ja del volumen total de la producción, (Ver cuadro No~ 6). 

. . ' i ; ...... 

(1) ·Abbott, J. C. La Comercializaci6n, su Influencia en la Produc.tivida.f!, · 
Organización de las Nacion~s Unidas para la Agricultura y Ahment.! . · 
ción Roma, 1962, p. 112.' · · 
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,. ~ 1·. En México es frecuente que el precio pagado por un mismo 

· · producto agrícola varíe enormemente de un lugar a otro, o ¡ic. un elfo. por,n 

· · otro. Gran parte de la razón de tal inestabiiidad se encuentra en lns dcfi~ 

ciencias de las estructuras y procedimientos de comercialización. Muchas · 

veces el comerciante al por mayor incurre en gas~os demnsiado nitos por ,; 

\ ·,.; 

que el empaque, el transporte, el almacenaje y los métodos de manipula-

ción no son adecuados, de lo cual resultan grandes pérdidas que son recar .... 

gados al precio fina 1 del producto. 

También son causa de la variabilidad de los precios la ei<t§ 

tencia de oligopolios y cacicazgos que impiden la libre competencin y fijan 

seg(m su conveniencia el precio de los productos en el campo. Ello no so-

lamente trae gravosas consecuencias para el ingreso del agricultor, sino 

también para los consumidores. La existencia de un sistema nacional de-

información pa.ra los productores, que los orientara acerca de los precios 

en las diferentes temporadas y de las diversas alternativas para comerci.!!_ 

lizar lucrativamente sus productos, ayudaría en. cierta medida a evitar· 

la manipulación de que son objeto los agricultores en provecho de comer

ciantes y especuladores. 

Para obtener una estimación del precio que debe 1·ecibir el_. 

agricultor,' es preciso deducir de los precios cotizados en el mercado in-

terno, todos los gastos de mercadeo, o sea los costos de acopio, clasifi -

caciOn, envase, fletes y comisiones. No obstante, los mecanismos de loo 

p~eéí~s en México estan muy lejos de funcionar de esto manera. 

. - ·,- .. 



Según un estudio reciente hecho en base al mercadeo de 32 productos pe-

<recederos, se calculó que existra un márgen del 2763 entre la cantidad - . · 

que recibe el agricultor y la que paga el consumidor (1). Compradores - .·. 
:·. . . '. . 

. rurales,' comisionista~, introductpres,; mayoristas, medio mayoristas y ' 

. detallistas intervienen en el proceso, recibiendo el agricultor sólo un -- · · 

·.303 de dicho márgen. El' detallista es qui~n absorve el ma}Or por¡:entaje · · 

ya que al ser quien maneja menores volumenes requiere elevar más 

·.su utilidad. Los personajes que intervienen pueden variar enormemente, 

así como los márgenes de comercialización que· en ocasiones se han de-

· tectado hasta del 8003 entre la cantidaq pagada al productor y el precio - . 

. que da el consumidor. Asimismo, se ha observado que e~tre ma.yor sea el 

grado de perecibilidad del producto, es menor el número de intermedia-

,,;¡~:.'!·>:•"··· .·.c..c .. rios que los manipulan, no queriendo esto decir que necesariamente los -

:.Jnárgenes de comercialización no puedan ser demasiado grandes en los 

productos de más corta vida. (Ver cuadro No. 5). 

Finalmente, es importante indicar que en la intermediación 

. notados los ingresos representan ganancias comerciales. La comerciali

. zación supone gastos en el envase', transporte, almacenamiento y, en OCl!_ •. 

.\ . 

siones, cierta transformación. Estos servic~os agregan dosis de trabajo 

valor a la mercancia, por lo que es lógico que el costo de ésta aume!!. 

te y su precio sea mayor al llegar al consumidor. Sin embargo, es có-:-

mún en la comercializacion de productos agricolas en México, que exis.;, . 

ta solJ!mente translados de dominio de la mercancia sin agregarle ninglin·- . 
. / .. . ¡ ~ • 

. ·r . 

yalor, en cuyo caso la posesión de la mercancla reporta al comerc,iante ~ 
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ganancias netas sin ningtln desembolso de su ~rte. De cualquier man_: . 

el oroductor quien invierte una mayor cantidad de ca!,Jital y ~";'a

bajo, además de que sus riesgos ta!Ilbién son mayores. A pesa'r d.e 

ello s;,:s percepciones no significan más que .uná pequeña parte del pre

cio final del producto.' 



- ORGANIZACION. 

Debido a los importantes· descensos que se han registi"'ado en 

la producción agrícola de los últimos años, a los bajos niveles de vida Y-: 

ocupación del campesinado.y a las consecuencias que estos problemas a~ 

rrean, los organismos públicos han tomado como meta prioritaria las ac~io 
_, 

nes que conduzcan a la corrección de tales deficiencias dentro del sector

agrario. Entre dichas acciones el fomento de la organización campesina -

ha: sido manifestado como aspecto de primer orden en los programas de -
~1.~:., ·:". . ' . 
~".~~·"",,,:~~producción y bienestar campesin~, pues en la medida en que los campesi-

nos se encuentren organizados podrán tener una mejor participación en los 

procesos comerciales, en la obtenci~n de créditos e insumos de la produ~ 

ci6n Y.en la toma de decisiones políticas que los afectan. Al contar conº! 

·. ga nos de representatividad aumentará la posibilidad de que sean satisfe-- · 

.chos sus intereses," mientras que el ca·mpesino individual se encuentra in

capacitado,· desde el punto de vista. práctico y legal, IXl ra efectuar dema~ 

las autoridades. 

La existencia de una organización entre la mayoría de los ca_m 

pesinos reportaría todas estas ventajas, pero su constitución supone el rom 
. . . -
·pimiento de barreras que han sido infranqueables desde hace varias déca-

das. En primer lugar, la gran diversidad de intereses en las ideas, en la 

· ·. cultura y en los· estratos socio-económicos de la población campesina, ~ 

ponen una tarea muy complicada a cualquier intento de unificación. Ade-

más, exls.ten factores de·:.orden psicól6gico, pues las condiciones ~e exp~ 

:: ... ' 

JI 
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tación, manipulación y engaño a que han estado sujetos los campesinos 

durante tantos siglos, ha dejado en ellos una actitud de esceptismo y -

desconfianza ante ~ualquier acción que requiera de su contribución y -

. apoyo. Por otra parte, también existen factores como el analfabetismo-

· y el aislamiento geográfico que dificultan su organización. 

a) Organizaciones Naciona 1 es. 

Como consencuencia a todos estos problemas el campesin~ 

do mexicano se encuentra extremadamente desunido. De acuerdo con el-

Censo de Población de 1970, de cada 100 campesinos, solo treinta se en-
• 

c.uentran afiliados a alguna organización, de los cuales la Confederación 

.. Nacional Campesina absorve a doce, el Consejo Agrarista Mexicano a -

la Central Campesina Independiente a siete y las Organizaciones 

res1ta111tes incorp6ran a dbs de cada 100 campesinos (1). 
1 \ 

Las organizaciones de productores en México todavía no es .-
tan estructuradas de tal manera que puedan ofrecer a sus agremiados -

variedad extensa de servicios técnicos. En el caso de la comerciali. 
1 - •• •• 

zación, dentro de las grandes confederaciones de orden político, sola-

. mente la C,N.C. y el C;A.M, empiezan a dar servicios que se relaclo: 

iía;~lrecta 0

1 

indirectamente con el mercareo. Existen además otras or:¡ 
¡ 

ganizacio~es de importancia como lo s!on La Unión General de Obreros-. 

. . . ·~ 

, y Campe~~nos,· la Central Campesina Independiente, la Confed~ra~J.,> 

·i 
(1) Datos; proporcionados por el Consejo Agrarista Mexicano. 

¡ 
1 

1 
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' 
.cióri Nacional de la Pequeña Propiedad, etc., de las cuales se hará, una pe- ' · 

:¡~.·>Qt;3~~~~1UElña descripción de su trayectoria y funciones en los siguientes parrafos. · 

. C.N.C. 
La C. N.C. fue fund~da formalmente en 1938 y, a.ctualm~n~· , '1 

•• 

es la Organización campesina mas fuerte del pafs. En ella se encuen..;.. 

agremiados ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, además 

. de una gran cantidad de asociaciones de productores. No se ha llevado ha~ 

ta la fecha un registro que contenga el número total de asociados, pero se 

.· .calcula en mas de tres millones de personas. "La importancia nacional -

de ln C. N. C. no solo reside en el m1mero de sus miembros, sino en su p~ 

so polftico como uno de los tres sectores fundamentales del Part'ido Revo~ 

· cionario Institucional. Su capacidad de movilizar a los campesinos para fiQ!I 

· lidades poUticas determinadas, le asegura una gran influencia política". (1 ). 

La C. N.C. ha influido desde su fundación en los aspectos CQ. 

merciales de la producción agricola. Si bien ha presionado a las diferentes i~ 

autoridades gubernamentales para que concedan mayores servicios a los -

campesinos, prácticamente poco ha intervenido directamente en la organi

zación y manejo de empresas ejidal e~ o campesinas. Asimismo, no ha ha

bido una política sistemética por parte de la C. N.C. que les ayude a cons

tituh·se eti empresas que puedan inter~enir en la produccion, industrializ!_ 
1 ¡ • ' 

ti1~·;(Jt·'.~~·~~t~!.('f :).._· distribución y comercialización de produ~tos agricolas. Las: actuales . 

•·estructuras legales internas que rigen la vida de las organizaciones cam~. 
! : 

fi'.'. 

· (1) En ba:se a datos proporcionados pbr la Asesoría de la Jefatura del D. D. F. 
(2) "Estructura Agraria y ~sarrollo Agrícola en México". (C.D l,A ,) 

· Varios Autores, FCE, Méxiqo 197~ p. 610, · 

, .. 



~. ,,J_ 

() 

76 

. sinas. en México son inadecuadas para cubrir satisfactoriamente: és:e ~spt'.;: 

·to, tan esencial paca promover el desarro:lc de,·l ,1grc~ 

Excepción hecha a ésrn limitación son 1r:s acciones de l;( 

C. N. C. para influir en la creación del Insdi:utc lv'lexkano 'ciel Ctdé; La ~--. · 

Unión Nacional de Cañeros y El Fideicomiso del Piigodón. /~demás, es l~t,-

portante señalar la intervención de la Confederación para el incrementr, ce 

los precios de garantía y en denuncia de especuladores y acaparadores de-

productos agrícolas 

En últimas fechas la C.N.C. ha estado tratando de imrlr:;;:rnr 

la comercialización colectiva en los ejidos, de manera que todos los rr.ie1?!:. 

bros de un determinado ejido reuna1,1 su producción y, postenormer.te:, fa • 

ofrezcan en el mercado como un sólo oferente, lo que significa::J un mejoé 

precio para sus cosechas. 

La crítica más frecuente que se le ha formulado & la C. N~G;. 

ha sido por el hecho de que desvía mucho sus intereses hacia la polftka -~ 

electoral, utilizando para ello a la población campesina en lugar de im¡Jul:-

sar su desarrollo y bienestar. 

C.A.M. 

El C. A.M., organismo de reciente creación, fue formado .;. 

hace. 4 años a rafz, como se verá despué:J,de una dificultad· entre los dir_igen- · 

tes de la e.e. l. que dió por resultado la separación de un grupo,imporú,n~· 

- r te que formó dicho organismo. 
1,_J 
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sinas en México son inadecuadas para cubrir. satisfactoriamente ~s:e asF~ 

·to, tan esencial para promover el desarrolle dqi ;¡grc, 

Excepción hecha a ésrn limitación 81:Jn ú:s .. siccionc+-' de l..:..· ",. . 

C. N. C. para influir en la creación del Insdtutc lv1exícano dÚ C&fé: LR. --- •.• 

Unión Nacional de Cañeros y El Fideicomiso del Aigodón. AClem8s, es .\:·:.-

ponante señalar la intervención de la Confederación para el incrementG de 

los precios de garantía y en denuncia de especuladores y acaparador.es de:.. 

productos agrícolas 

En últimas fechas la C.N.C. ha estado tratando de im¡:lar.rnr 

la comercialización colectiva en los ejidos, de manera que todos ·fos miel!} 

bros de un determinado ejido reuna\1 su producción y, posteriormecrn, lc. • ·. 

ofrezcan en el mercado como un sólo oferente, lo que significa:t.1 un mejo.:-

prc:cio para sus cosechas. 

La crítica más frecuente que se le ha formuládo a la C. N'.G. 

ha sido por el hecho de que desvía mucho sus intereses hacia la polrtica --

electoral, utilizando para ello a la población campesina en lugar de impul-

s&r su desarrollo y bienestar. 

C.A.M. 

El C.A. M., organismo de reciente creación, fue formado -

hace 4 años a raíz, como se verá después,de una. dificultad· entre los dirigen

tes de la e.e. l. que dió por resultado la separación de un grupo.import.:.n·'. . 
. . 

, Y·· te que formó dicho organismo. 
\J 
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Su area de mayor influencia es Veracruz, aunque cuenta con 

agremiados en todo el pars. El numero de miembros se calcula en medio IJ}i 

Uón; sin embargo, la cifra exacta se desconoce debido a que no ~e lle~a un ' , . ' 

registro. 

En agosto de 1973 empezó s funcionar dentro del C.A. M. -
J 

el D:ipartamento de Comercialización y Fomento Industrial, como respue~ 

ta a la necesidad que tiene el campesino de encontrar los mercados y pre 
__,.- -

élos justos para sus productos, así como de someterlos a precesos indu~ 

triales. Este departamento tiene dos funciones: realiza un papel de orien

tador y establece el enlace entre productores y compradores. Regularme_!} 

te ésta conexión la efectúa con Conasupo y, cuando lo hace con particulares, 

·· procura lograr elprecio que más beneficie al agricultor: 

Actualmente existe un plan piloto con el jitomate, que consg; 

te en lo siguiente: el productor clasifica su jitomate en la., 2a., 3a. , 4a., 

y Sa., de éstos, los 3 primeros son para el mercado, y los dos últimos ~e 

procesan en una planta industrial propiedad de los ejidatarios y de una em

presa privada. Los ejidatarios 'contarán con el 453 de las acciones y la e.!!1 

presa privada con el 553 restante. Para esto es necesario que los produc-

torea se encuentren organizados en ejidos colectivos. 

/ El mismo plan, aunque con el limón, se encuentra trabajan

do ya en las cercanías de Colima, donde existe una fábrica propiedad de un 

. ejido colectivo que procesa el limón para extraer S!J aceite. 
'. 

,. 
i 
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En los contratos de compra para el jitomate que consigue 

el C.A.M. para los agricultores, existe una cláusula en la que, según un 

cálculo de la producción futura del ejidatario, se le anticipa el pago de -

$ .30 por kg. y, además1 que el saldo restante se pagará al m'3mento de-. 

entregar, su producción. El pago se realiza de.acuerdo a los precios q~e 

existan en el mercado en ese momento. 

Una de las metas que el C.A. M. se ha propuesto consiste 

en tratar de incrementar en la medida de sus posibilidades, la creación ... 

de .ejidos colectivos. 

c.c.t 
1 

En enero de 1963 se constituye la Central Campesina Inde~n 

diente con la asistencia de un numeroso grupo de lideres campesinos; dos 

mil delegados que representaban medio milló.n de trabajadores del campo. 

En un principio la Central estaba integrada por miembros del Movimiento

de Liberaéión Nacional, del Partido Comunista y a.Jgunos campesinos inde-
i : 

' 1 : 

pendientes de la C. N.C. Sus objetivos iniciales fueron la organización de -

los campesinos sin tierra y luchar junto a los ejidatarios en pro de la dot!!_ 

ción de agua, tierra y crédito (1). Un año después de su creación hay una. 

escisión dentro de la e.e. l., permaneciendo una sección - la de Ramón 

Danzós- ligada al Partido Comunista y la segunda -representada por Al-

... fonso Garzón y Humberto Serrano- que más tarde se afilió al PRI de lo -

cual obtuvo la diputación Garzón.* Posteriores dificultades provocaron la·. 

·. separación de Humberto Serrano quien años más tarde funda el Consejo "":' · 

/ 

(1) Gómez Jara, Francisco. El Movimiento Campesino en México. Editorial'/ 
Campesina, México; 1970, P. 229 ·1 

• La información sobre las actividades de la e.e. l. que aparecen en este 
tl"tihiiin Ae refieren a la sección reoresentada oor Alfonso Garzón. 

¡ 
l. 
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Agrarista Mexicano. 

Según la opinión de sus dirigentes, la Central Campesina -

Independiente cuenta con más de UJ1. millón y medio de agremiados, distri. 

huidos en toda la República. Su area de mayoi: influencia se local iza en -

los estados de la región del bajfo y la zona norte del pafs. En donde se ~ 

fluencia es mínima, o nula, es en los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Pue-

bla y Guerrero. 

El servicio más importante' que presta la Central es el de":' 

asesoría jurídica. En la ciudad d.e México se localizan las oficinas gene.ra 

les de la organización:aiur el J:kparcamento Jurídico da auxilio a: los agre-

miados que lo soliciten. En el resto de la República están diseminados los 

comités estatales en las capitales de los estados, asf como los comités r~ ' 

gionales ymunicipales que atienden en forma directa al campesinado. • 

' 
La Central no interviene en la comercialización de productos 

agrfcolas, salvo en el caso de que haya existido una sobreproducción ex~r!!_. 

ordinaria, donde entonces si ::rata de colocar los excedentes ya sea un la -

Conasupo, o con los particulares. Sin embargo, en circunstancias norma-

les se deja que los agremiados comercfalicen libremente sus productos • 

· La llnión General de Obreros y Campesinos de México,: or-

' )> ·.· ganización de izquie~da que se propone la unión de trabajadores del campo 

.
' '.,-1.'"'.''-',., ~ ···-··--~~: 
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y obreros industriales, fue fundada en 1949. En·un principio estuvo.estuvo 

estrechamente ligada al PPS, pero en 1968 se desvinculó totalmente del p_l!r 

tido por razones de orden electoral. En sus años de vida hn ic!o perdiendo .· 

varias organizaciones afiliadas, principalmente sindicatos obreros, debi

do a que el Gobierno no les reconocía personalidad jurídica a través de ia

Secretarfa del Trabajo. En canb io, en el sector campesino ha venido ga-·· · 

nando adeptos. En la actualidad se desconoce el número de sus miembros~ 

. / 

Las personas y organizaciones afiliadas a la U. G.O. C. M. - .. ·" 
.. ¡· 

son muy variadas: ejidatarios, trabajadores agrícolas sin tierra, comites 

· .. · agrarios ejecutivos y cooperatiV'as de producción y de consumo. 

Entre las funciones y servicios que presta a sus agremidos, 

la U. G. O. C. M. no interviene en la comercialización de productos agrfco-

1.as~ En este sentido, son los propios agricultores afiliados a lá Unión, los· .··• 

·que se ~ncargan de buscar mercados para sus productos • 

. C. N.P.P. 

Con el propósito de tener una organización más eficiente en.: 
1 • •• •, 

:::';.\:•'\:>:.•·;::-.,:,:.;<··•.la comercialización internacional de productos agrícolas, laC.N.P.P. creo 

rec~entemente la Dirección de Comercio. Exterior, cuyos proyectos que se

tndlavira rio se .han llevados la práctica; 

1 

¡ 
1 
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Esta Dirección tiene como funciones establecer los sis te-

:,i1111s de 'control de producción y s«.:umca'rga de concentrar los acuerdos

.•. comerciales necesarios para la venta de productos agropecuarios en el 

extranjero, además, se ocupa de vigilar todo lo que respecta a volume-

nes, precios, empaque, presentaciones, variedades, transporte, segu

.. ros y en general todos los factores que intervienen en el proceso de pr~ 

ducción y venta de dichos productos. 

Con objeto de darle un impulso mayor a las exportaciones.

la C.'N.'P~P. adquirirá un crédito a través de Agruprim, institución fran 
. . -
cesa de financiamiento, que aparte de la ayuda monetaria, otorgaría· at,.u 

da técnica al campo e introduciría inovaciones en los métodos de empa""" 

que y transporte. 

Uno de los principales problemas que· ha padecido el come_! ·. 

cío ~f!ternacional de nuestro p:irs, es el comercio triangular, lo que nos-
1 

impide lograr mejores mercados y precios para nuestros productos. A/ 

·través de este proyecto, se trataría de lograr: a) Créditos; b) Asistencia 

técnica en la producción, el empaque y el transporte; c) Mejorar métodos 
1 

·de transporte, contando en un principio con barcos franceses, para 
1

el --

traslado de nuestros productos~ d) Diversificar el mercado, dejando de -

. depender de uno sólo; e) Diversificar las exportaciones. que en una pri~e 

ra fase consistirían en productos agrícolas, peró posteriormente se co-

. merclallzarra también con productos industriales: f) Penetrar al Mercado 
. . . ' : . . . 1 l 

• . . .; . . ' 1 \ 

·, 
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Qontacto con com¡»ñías extranjeras para vender al precio libre interna 
- . : .·-

cional; h) El obtener mejores precios por los productos. 
' . . . ' 

En 1974 la C.N.P.P., creó la Confederación Nacional de• 

Cooperativas Agropecuarias, cuyo objetivo central consiste en otorgar

créditos a cooperativas y comercializar, tanto en el interior como en el 
1 

.exterior, no sólo productos agrícolas naturales, sino también aquellos -

: que han sido sometidos a algún procéso de transformación industrial. 

Según la opinión de' sus directivos, la· creación de esta Co.!!_ 

·federación se llevd a efecto en respuesta a los deficientes canales de dis 
. -

· tribución que existen en todo en ¡»ís. 

Asociaciones. 

Según datos recientes de ,la Secretaría de Agricultura y Ga~::. ?-· 
' . / .. 

qu_e es el organismo encargado de registrar las organizaciones -- . J · 

existen en el país 2330 asociaciones agrícolas locales, 155 -

uniones agrícolas regionales y 16 confederaciones nacionales. Esta mis~ · 

ma Secretaría es la que autoriza la constitución de tales asociaciones, con 

lo cual se les, dota de personalidad legal. (1). 

En la Ley de Asociacion€'.s Agrícolas se deter~lnan las fun.;. - · 

.·clones de las organizaciones agrícola~. Los ordenamientos de esta ley se;,.'· 

·. caracterizan por su imprecisión.Y falta de elementos técnicos,: ello es --

(1) Datos proporcionados por la Secretaria de Agricultura y·Ganaderra. • 

. ·'t 
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comprensible en gran parte porque data-del año de 1932, f,echa desde - . 

la cual no ha sido modificada a pesar de las tran,sformaciones que ha J:_~ 

· ._ . · bldo en el agro y en las técnicas de administración y explotación agrrc2 · 

.las. 

i' 

De acuerdo con la Ley los productores agrícolas podrán o.E' · 

ganizarse en asociaciones locales, regionales y nacionales. Las asocia -

ciones locales están integradas por diez o más productores especializa-
• ' 1 

esto es, aquellos que se dediquen a cultivar predominantemente un

Cuando en una región lleguen a formarse tres o más asociac~ 

nes 19cales, se establecerán las uniones agrrcolas regionales las cuales, 

mediante los dele_g¡idos que se designen,formantn las confederaciones n~ ·. 

Seglln las disposiciones dictadas por la Ley de Asociaciones,.··· 

éstas deben fomentar la unión y coope~ación entre los productores a tra ..;. • • 

de la organización de asambleas,' convenciones y exposiciones que -

propicien la solidaridad y colaboración mutua entre los dos sistemas de 

···tenencia de la tierra en el pars. Además,' las asociaciones deben abogar-. 

ante las autoridades por los intereses de sus miembros, tramitando la ~· 1, 

1·X':';'!!,;.!/;.í;;\;H:'h~··t·ernción de, créditos,' insumos para la producción e interviniendo en los ~ 

Las asociaciones se sost~enen por medio de cuotas anuales, -
1 ' ' 

se forma el patrimonio; que e:s administrado por un patronato po. 
1 ' -

·, f 
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los dlversos gastos que suponga el desempeño de sus funciones. Entre 
.. ' i 
·:.ellas destaca por su importancia los servicios de contabilidad agrrcqla, "'. · 

'.1<\;,)'i.·D :.• .;¡:;::'' .<•· ., ·• .-

'que tienen como fln el que el agricultor conozca sus costos de producción 
.. . 

. y determine los cultivos más adecuados desde.el punto de vista económico. 

En las campañas agrrcolas de la S.A.G.·, las asociaclones c2 

;laboran en: la realización del combate de plagas, epizootias y demás facto

res adversos a la producción agrrcola. 

En cuanto a la comercialización, la Ley de Asociaciones dicta 

·'que éstas deben organizar a los productores para la venta en comt1n de sus 
/" 

· cosechas, asr como también para la dotación de servicios de selección, c~/ 

. sificación, almacenamiento, empaque y de ser posible, transformación de-

sus prbductos de manera que lleguen al consumidor en la mejor forma po~ 

En México las organizaciones agrrcolas que operan con may~ 

··res servicios para sus agremiados son las que reunen a los agricultores -

de exportación. Ejemplo dé ello son la Confederación de Asociaciones Agrr - ' 
colas del estado de Sinaloa y diversas asociaciones agrícolas del estado de 

.Sonora, las cuales cuentan con laboratorios y campos de experimentación, · 
. . 

.~ centros de computación e inforrmción y otros servicios mediante los cua....: 
;.:1... . 

les logran dotar a los productores de los ne dios necesarios para adquiri~ 

una alta eficiencia y calidad en su producción. Asimismo, la existencia del-
1 

centro de investigaciones agrícolas del noroeste, organlsmo en el que Nor · 

''· . 
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man' Borlaug,Premio Nobel de la Paz, experimentara la obtención del ti.J. 

go hlbrido y otros gra11os de alta calidad y resistencia, es otro de los -

factores que han contribuido a dotar de servicios provechosos a las or~ 

nizaciones agrícolas del noroeste. Por el cont'rario, son muy pocas las-

organizaciones agrícolas del centro y sur de la Reptlblica que cuentan -

con servicios tan avanzados. En cierta medida, la inexistencia de servJ. 

cios eficientes en las organizaciones agrícolas de esta zona de la Reptl-

. blica es un factor que contribuye a la disparidad regional del desarrollo 

· agrfoola en México~ 

.. .-----\~ .. 

· l' · c) Intervención del Gobierno. 
! ·~ . 

,,,.,,~,;)/ 

Hasta hace pocos años la intervención del gobierno en el. m~ Y' 
cado de los productos agrícolas se habia limitado practicamente a la re~ J 

laci6n de precios y participaba muy marginalmente en aspectos de la co-

mercialización de dichos productos. 

Durante la administración del General Cárdenas empezaron -

·.·a funcionar algunos organismos interventores del m'6:"cado. En 1937 se Íl!_n 

dó.el Comité Regulador del mercado del trigo, sustituido e~ 1938 por el -

Comité Regulador delmercado de Subsistencias y en 1941 por la Nacional , 

Reguladora y Distribuidora. Más tarde,· en 1943 se creó una empresa for-
• 

mada por el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Ej idal . 
•· 

llamada el Comité de Aforos. · 



". r 

86 

En 1950 la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana 

se constituyd pa;ra sustituir a la .mencionada Nacional Reguladora y Ois- . 

. tribuidora. La labor de CEIMSA, en el manejo del maíz, frijol y arroz, 

fue muy criticada durante sus tres primeros años por fos insatisfacto-

ríos resultados de sus sistemas de compra, distribución y venta de di-

chos productos. A partir de 1953 se dictó un plan de emergencia para -

contrarrestar las malas cosechas de este año, se impidió el alza de p~e 

cio de los productos fijándoles un precio máximo. En aquel año el pre-

cio del marz en México era un 203 inferior al precio del producto en los 

Estados Unidos de Norteámerica'(l). _Pasadas las crisis de aquella; años, 

en 1958 la CEIMSA amplió sus funciones iniciado a dar, en muy baja es-

, cala,' servicios asistenciales, a fomentar el consumo, crear algunas in

dustrias y a emitir ayuda financiera a los agricultores. En 1959 se le d!?_ 
¡ 

tó de mayores responsabilidades encargándosele la planificación, cont'rol 

.... : .. ;;,,:y sostenimiento de precios de garantía, principalmente del maíz, trigo y 

frijol. Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA) coadyuvó en dichas -

funciones atendiendo la recepción,' ~esado,' certificación de calidad, alma 

. : . >-~> cenamiento y distribución de los productos adquiridos. 
_.,;.¿--~- ·. ·.. . 

Con vistas a extender y mejorar la intervención del gobierno 

en el mercado,· en 1965 se ere.a la Compañía Nacional de Subsistencias P!?_ 

pulares,' di:tndosele amplias facultades legales y vastos recursos económ..!, 

· cos para el desempeño de sus actividades. 

La CONASUPO reali?..a estudios de carácter económico pnrn-

Hagg, Herman y Soto A ngli, El Mercadeo de Productos Agropecuarios. Edi 
torial Limusa Wiley. México, 1971. 

,· 
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tener una base en la fijación de precios de garantía segt1n costos de pr2 

du cción y grados de calld ad, de acuerdo con las condiciones en que se 

realiza la producción en cada uno de los artículos de primera nccesi--

·d~ctademás·; ·analiza los datos sobre excedentes o faltantes,_ requerin~cn 

tos probables y rendimientos regionales y con ello sugiere la superficie 

a sembrarse para a u mentar, conservar o disminuir las areas de culti 

vo y Jas existencias futuras. En igual forma la CONAS UPO tiene fa cu!_ 

, tades ¡xira importar o exportar, en las cantidades que estime convenieE 

tes, los productos agrícolas necesarios para mantener el equilibrio in~r 

no y el abastecimiento en sus nlveles recomendables. (1) 

La CONA SUPO ha dad o origen a las siguientes empresas que 

desempeñan funciones muy específicas: Distribuidora Cona supo, s.A. -i 
: :' ,, ...... ,.:.':·: •• ::/"'.'''• '' ·- • 1 1 

: :. <\ \.:,, 

(DICONSA), Marz Industrializado Conasupo, S.A., (MINSA), Trigo In-' 

' . dustrializado Conasupo, S.A. (TRICONS A), Leche Industrializa da Con~ 

supo, S.A. (LICONSA); Bodegas Rurales Cona supo, s. A. (BORUCÜ~SA); 

Almacenes de Ropa Cona supo, S.A. (A RCONS A); Centros Cona supo de-

·. Ca¡xicitación Campesina, S.C. (CECONCA); Abastecedora Conasupo, S.A.·, 

(A CONSA ); Materiales de Construcción Con a supo, s.A. (MA CONSA). 

El aumento gradua 1 de las empresas que sirven a la CONA:-

SUPO en un reflejo su creciente desarrollo y. ¡xirticipación en actividades. 
' / 

;/ 

,,.,,/ 
. dentro del agro y mercado mexicanos .i La CONASUPO y sus filiales ma1.!_eÍ .·· 

jaron en 1970 recursos totales del orden de cinco mil millones de pesos; 
' 1 •• 

la cifra para 1974 ascendió a 10 mll millones. Asimismo, en 1970 conta-

( 1) Secretaría de la Presidencia. Base Lega 1 de los ü'rganismos Descent:ra li- · 
zados. México, 1974, p. 105. 

/ 

1 
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~ ba con solo cuatro filiales y mil estnblecimientos al menudeo: rora • 

.. 

y. . . 

1973 sus empresas se elevaron a nueve y sua esmb!.;;cir;:icnt-Js 1~ ~~!:. 

ca de cuatro mil. Durante la admlnistrnción de Echevcrria. la CON~ · 

SUPO puso en movimiento m1s de 20 mil millones de pesos pira pro~ 

teger al ingreso niral y el poder de compra en las ciudades. Esto s~ 

nifica que cada día aplicó a tal propósito 20 millones de pesos y ven

dió 10 mll toneladas de subsistencias MsiC<ls (1). 

En cuanto a las acciones que favorecen directamente nl .:. · 

'"~""'>q ca mpeslno la CONASUPO hn abierto las primerns 500 tiendas n1ralcs-

·¡..._; 

;\ / 

··7 .... 

por cooperación, fomentando el empleo racional del ingreso del camp~ 

sino.Se han elevado, en cifras sin precedentes, los precios de gard ntía 

y se han estar1"'":ido 1600 centros de compra de productos del campo. 

Otro organismo pdblico descentralizado que organiza a los 

campesinos (ejidatarios) por medio de la ad ministración de sus recur

sos es el FONAFE. La institución de los fondos comunes ejidales tuvo 

su origen en el régimen de Lázaro Cárdenas, quien impulsó la organi~ 

. . clón colectiva del ejido ¡:ara asegurar, con el re¡:arto de los fondos co-

munes, una ¡:artlcilllción de los campesinos en las tareas colectivas y-

en el fruto de su trabajo. Pero fue hasta 1959, cuando Adolfo L6pez ~ 

teos promulgó un regla mento lllra el control y vigilancia de los fondos 

comunes y creó, ¡:ara su manejo, un comité técnico con la ¡xirtic'i¡:aci6n 

de varias secretárías y de¡xirt:amentos de estado responsables de la Re-

(1) De la Vega Domínguez, Jorge, El Gobierno Mexicano Presidencia de -
la Repllbllca, Septiembre de 1974 p. 242. 

..... 
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forma Agraria y un representante del sector eampesino ejidal. Duran

,., ..... -~···.····''···<· te los diez años siguientes, FOl\/AFE,. r-.orno. fldeicorniso dep0sitado en 

el Banco Nacional de Crédito Ejidal, se dedicó a .realizar los progra-

.......... ··-- de obras que le perrnitteron los limitados recursos de. sus unida.:. 

·des cuentahabientes. 

En 1969, en la campaña· política de Luis Echeverria, los

ejldatarios le solicitaron la reorganización de FONAFE rara que éste-

. pudiera otorgar créditos a los ejidos y comunidades no depositantes de 

. fondos comunes e hiciera más ági! su funcionamiento. Para ello se pr~ 

.···sentó al Congreso una iniciativa para que el FONAFE fuera institucio~ 

. __ llzado en la Nueva Ley de Reforma Agraria. 

Finalmente, rara hacer más eficaces sus operaciones fin~n 

·· cieras y ampliar su capacidad rara establecer industrias ejidales, en -

.1972 se adicionó a la Ley Federal de Reforma Agraria el Art. 167 Bis, 

que vino a otorgar a FONAFE personalidad jurídica y patrimonio propio. 
1 

,· ,.·' 

En consecuencia, _la Secretaría de Patrimonio Nacional otorgó a FONAFE, .· 

· s'u registro· de Ley como Organismo Nblico Descentralizado del Gobier

no Federal. 

actividades primarias - sembrar y cosechar - ahora comienza a orga,!!l . · 

zarse en empresas ej idales para industi¡iallzar y comercializar directa

mente su producción. 

Para apoyar este esfuerzo :campesino, el FONAFE promue-
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ve el establecimiento de industrias, talleres o fábricas que por su reE 

. t?billdad o su bajo costo de instalación, o su sencillo manejoy mante-
•r 

ni miento económico, permitan al ejido beneficiarse con el valor agre-

gado de la transformación de sus productos básicos y, por otra parte, 

sin depender de los incontrolables elementos de-la· natúraleza, puedfln 

· planear su desarrollo colectivo. 

Para dar una idea más amplia de la función del FONAFE 

dentro de la organización y fomento de las actividades ejidales, a con-

.· tinuación se enumeran sus actividades principales: l. - Vigila y contro . . r 
la recepción, depósito y gasto de los Fondos Comunes Ejidales cor~-

la participación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización-

el Banco de México, y Nacional Financiera; 2. - Auxilia al sector ejidal 

en la planeación de sus inversiones cuando, para construir obras de -

· , carácter productivo; de beneficio social o para comprar bienes y servi

cios, los ejidos deciden aplicar sus fondos comunes; 3. - Promueve la -

. organización, establecimiento y operación de empresas ejidales que d!_ 

rectamente o asociadas con el Estado o con particulares, explotan sus 

recursos· naturales o transforman sus productos forestales, agrícolas y 

pecuarios, turísticos, artesanales, pesqueros, etc;. 4. - Proporciona -

apoyo técnico y financiero a las Empresas Ejidales para que comercia-

··• licen directame'nte su producción; 5. - ;Interviene en el procedimiento de 

expropiación de terrenos ejidale~ y en 'tos avahíos correspondientes;6.- Inter 
• ~ 1 - • 

viene a la entrega de indemnizaciones que reciben los ejidos y comuni-
i .. ' 

. dades y ejldatarios en particular por J.á expropiación de sus bienes; 7. - · 
•'' 
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··Promueve la ca¡.ncitación de mano de obra campesina ¡.nra la operación 

de Empresas Ejidales Forestales, Agropecuarias, Artesanales y Turis l 
;r - ! 

.. ticas asr como las dedicadas a producir materiales ¡.nra la construcción; 

. .: ': 8. - Administra los recursos provenientes de la regÜladzación de zonas 

· urbanas ejidales; 9. ~Interviene en la plan~ación y financiamiento de frac · 
1 - • 

cionamientos ejidales; 10. - Ejercita la acción de reversión a que se re-: 

, fiere el Art. 126 de la Ley Federal de Reforma Agraria, ¡nra rescatar 

·predios ejidales expropiados que no fueron dedicados a los fines con que se ~x 

propiaron a los ejidos; 11. - Otorga créditos a ejidos y comunidades ¡.nra · 

el establecimiento de empresas agroindustriales, forestales, pesque1ras,¡ .·. 
~· . 

artesanales, turfsticas, de servicios, etc.; 12. - Promueve la constru--

cción y desarrollo de empresas mixtas - co¡nrticipición de ejido y P1.! 

· · ticulai:es inversionistas - pira el aprovechamiento integral de los re-:

. cursos del ejido.'(1) 

Otro organismo descentralizado que promuev.e, entre sus -· 

• antecedentes legales para la creación de· esta comisión se iniciaron con-

la Ley de Fruticultura de 1934, y con el reglamento de la Comisión Na

cional del Olivo de 1952. Aunque su creación Obedece a un decreto presi 
.' . ~ 

dencial expedido en 1961, no es sino hasta 1971 cuando empieza sus acti 
' -

vldades. 

. . La CONAFRUT tiene a su cargo lns siguientes ati~ibuclones: 

(1) FONAFE, Operación e Importancia de FONAFE, en el Oesarrollo Agro-
. Industrial del Pars. Colección "El Ejido Industrial", ~o. 2. México, 1973. 

' 1 • '. • ' • 



1) promover el mejoramiento técnico de las explotaciones frutfcolas; 2) 

estudiar las normas de calidad en la selección, almacenamiento y ell}_ 

.paque y promover su reglamentación; 3) ayudar al establecimiento -je . · .. 

plantas industriales que beneficien a los fruticultores; 4) promover el 
~- ' 

·otorgamiento de créditos a fruticultores; 5) coordinar trabajos de inve~ · 

, tigación y experimentación con organismos afines; 6) establecer escuelas 

de educación agrícola superior; 7) realizar estudios sobre el mercado; 

8) promover la organización de los productores de frutas y 9) 

de frutas. (1) 

A pesar de contar con so.lo cuatro años de vida, la CONAFRUT 

llevado a cabo una intensa labor en el mejoramiento de la técnica y· · 

comercialización frutfcolas. Sin embargo, _desde el punto de vista del 

social general, estos beneficios solo han llegado a los estratos 

medic>s y altos de la población agrícola. En términos generales, el fru . · 
t. -

invertir en una huerta de árboles frutales, no podrá hacer la recolección· 

de tres o cuatro años de iniciada la plantación. Aunque · 

como la papaya, el melón y la sandía, cuya recolección 

. ..;... 

realiza unos meses después de la siembra, son casos ~ás bien excee. · · 

dentro de la fruticultura. 

En virtud de la importante demanda interna. y externa de frutas 
i 

~'.,': . 

la alta redituabilidad de este tipo: de agricultura, sería conveniente 
1 . i . " 

que organismos como la CONAFRUT fonientaran la actividad frutfcola entre · ... 
• • T ! •, 

los campesinos de menores recursos con vistas· a la elevación de sus nive;. 

(1) Secretarfa de la Presidencia •. 1974,· p. 74. 
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) ··les de vida. 

Para Rodolfo Stavenhagen (1) existen tres tipos de prob}e-

mas que probablemente afectarán negativamente todo intento de organi~ 

ción .campesina para la producción en las actuales circunstancias. En --

primer lugar, la organización de empresas ejidales en el marco del sis-

terna capitalista dominante, tenderá a transformarlas a su vez en empre

sas capitalistas cuyo objetivo final sera el lucro. En la medida en que~! 

~~-~- .. : ··" . to suceda, los criter íos de "justicia social" o "eficiencia social" que --
. ·:----....... . 

· inspiran los intentos de organización serán empujados a segundo plano. 

En segundo lugar, la explotación y d escapitalizaci6n de los . · 

campesinos pobres tiene lugar no tan to a nivel de las relaciones de tra~ 

· jo, sin o al de las .relaciones comerciales y crediticias. Mientras no se -

nacionalice y socialice el comercio de los productos e insumos agropecua 
' ' -

· rios, así como las actividades crediticias , aún la mejor organ ización -

··.productiva ejidal será explotada a su vez por quienes controlan el crédito;. ' 

el transporte y el merca deo, actividades que en el campo generalmente -

. . . son monopólieas. La organización prod tictiva, para cumplir con su objeti

. : : vo que es el bienestar campesino, sólo puede '.ser un primer paso en una -
. . 
cadena de modificaciones de la estructura agro-comercial. De no ser así, 

sera fáclÍmente presa de los tracl iclona
1

les mecanismos de explotáción capl · : 
' -

·.ta.lista del campesino. 
. . 
" 

En tercer lugar, ln mayoría. de los campesinos trufa pobres-

' (l)Stavenhagen, Rodolfo "Alternativas ~n el campo", Excelsior, 4 de febre 
- · · • - ,.,,.,..,... :.._:.._, n __ n.~::,;,. 

• ¡ 

. ' ... 
;·_ 

. ~I 
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···.y necesitados de México no son ni siquiera ejidatarios, pero viven en~ 

. das partes en estrecho contacto con éstos. Si la organización económica · 

para la producción enfoca exclusiva o preferentemente a los ejidatarios; .. 
- . . ~ 

. estos pueden fácilmente transformarse en nuevos explotadores de sus - · . 

compañeros me nos afortunados. En la medid a en que determinadas emE.re 

.. sas ejidales lleguen a constituir un éxito económico, se pondrán en ma!. 

cha nuevos procesos de polarización social que. harán más difícil el pr~ 

greso de m· nifundistas, aparceros .y jornaleros, no inclufdos en la or~ · 

Los anteriores consideraciones no significan un rechazo a· 

. la alternativa de la organlzacl6n de los campesinos para la producción, -

que _en la coyuntura actual sea probablemente la est~tegla más factible -
- • • 1 

. . ' . 

para lograr la elevación de los ~iveles de vida de uria parte importante 

'' . ! 

. . ;~ 

: • ' ~ • ' 1 • .• 
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CAPITULO NUMERO TRES 

. LA COMERCIALIZACION Y EL NIVEL DE VIDA DEL AGRICULTOR 

l. - IN.GR ESOS. 

Uno de los desajustes más graves de la estructura soc~ 
' 

económica mexicana se encuentra en la deficiente distribución del ingr~ 

·so que, dentro del ambito de la población agrícola, se manifiesta con .mE 

yor agudeza. Motivo de preocupación han sido los resultados de diversos 

·estudios realizados al respecto, y por los cuales se ha desmostrado cie.r 

ta tendencia regresiva que viene afectando gradualmente los niveles de ':' 

vida de los s<;Jctores asalariados y, especialmente, al campesinado; o -- . 

. sea, se ha venido observando una propensión a la depauperización de los 

·niveles más bajos de la población y, en contraposición, un proceso de -• 

. concentración persistente y beneficiador exclusivo de los poseedores de 

capital. A pesar de ·que muchos autores consideran que, en una primera .. 

· .· etapa .del desarrollo, el proceso de concentración es una ·consecuencia -

inevitable de la polftica económica, ya que debe asegurar la formación - · · 

de capital (1), lo cierto es que dicha concentración del ingreso esta limi 

· tando el desarrollo actual de México, debido a que se esta impidiendo - . ·. 

que e.I pafs tenga una base amplia y firme para lá expansión de la produ2_ ·. 

éión industrial y los servicios y aún para la propia expansión dela pro- . · 

Leopoldo. La Realidad Mexicana: Retrovisión v Perspectivas. 
Editores. México,· 197~ p. 64. 

1 • 

1 •. 

·. 
'>:~l.t..~_·1,.' 
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· ducción agrfcola (.1). 

Las razones de la inequitativa distribución del ingreso 

eri México se hay.an complejamente entrelazadas en factores de orden -

económico, polftico, social y cultural. Ciertamente las presiones den!.,O 

gráficas y la incapacidad del sector agrfcola e industrial para absonrór 

·han sido los principales factores del bajo ingreso de la población agrícola. 

Resulta curioso observar como para los industriales y e"!... 

la máxima preocupación por el bajo ingreso del sector agrf

radica en que debido a la pobreza de ese "mercado" tan vasto, sus· 

· ', industrias no pueden operar a los niveles de eficien~ia por ellos desea".'- ·· 

.. dos. Dicha preocupación se halla con~enida en una publicación anual de. -

·· orientación para ejecutivos: 

( I) Reyes Osario s. y Eckstein ~alomón, 1974, p. 18. . . · . · .. · 
(2) Secretaría de Industria y Comercio. "IX Censo General de Población'' 

1970. ' . ! ., 

.,. 

: 
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"Si se considera que la población económicamente nctivn. 

es ligerameor;e superior a 1.3. 4 .millones de personas y que rni'\s d~ 7 .5 ., 

~illones derivan sus ingresos de las ,actividades relacionadns con la a'g;j 

cultura (~n su mayoría en forma muy\limitada), se puede apreciar·ctara

mente el deficiente marco estructural del mercado interno mexicano. 

"r::esde el punto de vista del hombre de negocios, esto -

significa·que teóricamente alrededor de la mitad del mercado nacional -
í 

~ < . . .. · para bie?es y servicios se sitt1a en el sector agrícola, Pero ademl1s,: el-

;,~·~·,~~,,~ 70% de esta población labora en tierras pobres, sobre explotadas, de te,!!l 
' ' ·' • 1 

pora l y de muy bajo rendimiento por hectarea (que en su mayor parte se 
i ; 

destina al autoconsumo). ce éstos .ca¡npesinos, 3. 8 millones no poseen-
¡ 1 

1 ' 

.tierras propias que cultivar y c?nstitfyen el grueso de los ,trabajadores 

.,,.....,. __ ...... :-.-·-, . .-_. .. _. ··. agrfcola~ o jornaleros • 
• 1 

"Esta situación representa una presión económica y so

cial cada vez más severa sobre todos los demás sectores de la economía ' . ' 

y limita el avance del desarrollo del pafs. Con aproximadamente 6 millQ. 

nes de t~abaj adores (46% de toda la fuerza de trabajo) y sus familias v!_ 
1 

! • 

viendo a :niveles ele subsistencia en el sector rural, más casi otros 2. 6 
. i : ~ 

millones que viven al nivel del salar~o mfnimo, puede verse claramen-
1 ' ; 

·te que una de las características básicas del mercado interno para los--

artículo~ manufacturados es un raqui~ismo en el poder de compi·a de la
¡ 
; 

· poblaCiOn, situación que impide que la industria mexicana opere a nive~ 
~ ! 

., 
" 
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les de eficiencia. Esta situación, desde luego, conduce a una cstrucrura 

·; ce costos y precios muy elevedos que, a su vez, agudiza ese problema .. 

básico del raquitismo del mercado" (1). 

Existen pocas esrndfsticas sobre la distrlbuclón del in-· 

greso en México, especialmente en el campo, sin embargo, con los da-

tos existentes es posible realizar un breve análisis. 

El Banco de México llevó a cabo en 1968 una extensa --

investigación sobre los ingresos y gastos familiares que, por m1 conte

nido se presenta como la más completa en materia de ingreso agrícola. 

(2). 

En primer rérmino dicha encuesta logró evidenciar la -

· .. disparidad existente entre familias agrícolas y no agrícolas, ya que del 

total de ingresos captados en la investigación el 223 lo percibían fami

lias agrfcolas y el restante familias no agrícolas. Consecuentemente, se 

comprueba que, como se indicó anteriormente, las familias agrícolas - . 

conforman un mercado con poder de compra muy limitado, pues del gal!. · 

to total captado en la encuesta apenas realizan un 24%, en tanto que las - . 

no agrícolas efectúan el 76% restante del gasto, 

El ingreso regular promedio mensual en el pafs, segtlil - , · 
! 

. .'l datos de' la misma encuesta, era de $ 1 884. 00, el cual se componía d~ -

(1) Publicaciones Ejecutivas de México. Business Trends. "La Economía 
Mexicana" Mexico, 1972. · · 

(2) Banco de México "La Distribución del Ingreso en México". F.C. E. -
1974. 

~;~ .. 
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un ingreso de las familias agrícolas de $ 1 024. 00 y de $ 2 483. 00 de -

las no a6rfco1Js. Es decir i e! ingreso de fos famil:as at;ricolas repre-

.;\.. , ... se~ta algo más de la mitad (543) del ingreso promedio nacional y equi-

~-~-~:vale a las dos quintas partes del reportado por las familias cuyo jefe -

se dedica a las actividades no agrícolas. 

~ acuerdo con los datos de esta encuesta es posible e.§ 

tratificar a la población por su ingreso en tres categorías: en el estrato 

· comprendido entre los $ 1 001. 00 a 3, 000. 00 dentro del cual se encuen-

.era el ingreso medio familiar 111ensual del país, aparece el 413 de las -

familias, misma proporción que se encuentra en el estrato más bajo, en 

.· tanto que s·ólo el 183 restante se ubica en niveles superiores al medio -

.nacional. En cuanto a las familias cuyo jefe se dedica a las actividades

. agrícolas, los datoi:¡ muestran que dentro del estrato de ingresos medios 

. ~xiste el 193 de las familias; por abajo de ese nivel el 66%, en tanto que 

sólo un 5% aparece por encima de ese ingreso medio. Por su P.arte, el -

483 de las familias !1º agrícolas se encuentran en el estrato intermedio"'. . i 

se ubica por abajo y por ericima ·de ese promedio. 

En e 1 cuadro No. 7, puede apreciarse que un 50% de 1 ill. 

greso regular lo percibe el 85% de las familias del país, en tanto que el·· 

153 restante de las familias concent~an el otro 503 del ingreso. Este -. 

1 

1 

·grado de. concentración se acentúa en! el 5% de las familias con inp-esos . ,',: ;; ·;'• .. 

. mas altos, que por si solas reciben casi un tercio (29%) del ingr~so total.·.··.<(; > . 

. . '.'· .~ . 
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Por su parte, la distribución del ingreso por tipos de -

·agricultura presenta, desde otro pur.<:o de v!3ta, las mismas c:ondicio

nes de disparidad y concentración. En efecto, mientras que las explo~ 

ciones modernas (7.13 del total) obtienen un ingreso anual promedio de 

·. más de 79 mil pesos, las tradicionales (40. 53 del total) alcanzan un in

greso casi cinco veces menor (1 7 mil peso~) y las de subsistencia, qu.e 

representan más de la mitad de las explctaciones agrícolas, registran - · 

un nivel once veces menor, o sea apenas· 7 mil pests anuales. (1). 

En cuanto a la~ formas de tenencia, los predios priva

dos logran siempre un mayor ingreso que las parcelas ejidales. A nivel . 

. . nacional, los predios privados obtienen un ingreso de un poco más de 25 

. mil pesos por predio, en tanto que los ejidales no alcanzan ni la mitad - . · 

·. de esa cantidad: casi 12 mil pesos por parcela ejidal. Si cada forma de- ' 

tenencia se desglosa por tipo de agricultura, la diferencia anterior se -

agudiza en favor de la moderna (132 mil pesos anuales por_ predio priva

do y 43 mil pesos por parcela ejidal) disminuyendo en la tradicional (22- . 

mil y 14 mil para privados y ejidales, respectivamente) y sobre todo en 

la de subsistencia ( 8 mil y 7 mil pesos anuales) (Ver cuadro t-fo. 3 ). -
1 

Desde e( punto de vista regional, estas diferencias se man~ienen aunque 

en muy diferentes magnitudes. Las desigualdades más grandes se obser 

van en las regiones centro y sur, en tanto que las mínimas se.registran 

'en Norte-Ce_ntro y Central-Norte (1): 

Un fiel reflejo de las diferencias regionales en la agricuJ · ·" 
• 1 

(1) Rodríguez 0isneros, Manuel. 1971, p. 172. 
(1) ()¡>. Cit. p.) 7.!• 

. ; 
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tura se observa en el contraste de los servicios de comcrclnllzación que 

cndo ur.a 1Jtlliza. Er.:tas difc:.:enchu se perciben más clnramentt;? desde el 

punto de vista de la organización de agricultores por regiones~ los Je la 

zona norte~centro y central-norte cuentan con asociaciones de producto-. 

res que se encargan tanto de los aspectos financieros y técnicos de la P!.0 

ducción como de dotar a sus agremiados ele servicios de comercializa--
1 

ción tales como selección, empaque, almacenamiento y transporte. A~i

mismo, estas asociaciones envían anualmente al exterior comisiones que 

. se encargan de negociar las condiciones de venta más favorables para .;... 

sus productos. Gracias a todos estos servicios el agricultor comercial -

recibe excelentes ingresos. Por su parte, los productores de la región -

centro y sur, simplemente desconocen una organización con tales servi-

cios. 
•· 

La existencia de organizaciones de agricultores, que ftm · · 
r 

r:.:::<<.,::f'<·:··,·:;·: · . cionaran como empresas comercializa.doras de sus productos, contribuh .··. 

rfa en gran m~dida a proteger al campesino del embate del comercio.ex

plotador, el cacicazgo y la usura a que es tan sometidos una gran propor-

· ción de la población agrrcola. Por medio del establecimiento de estas or- · 

... · · ganizaciones se podría reforzar ila posición del agricultor en el momento 

:f 

de la ve~nta, adoptando medidas tendientes al mejoramiento del mercadeo 

como las siguientes: introduciendQ un sistema de información que oriente· , : .. 

· .. al agric,ultor sobre los precios, las c~ndiciones del mercado; ofreciendo- .. 

facilidades para la subasta pública de sus productos y exigiendo el pago.;., ·• 
' 1 
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al agricultor en efectivo y en el momento de cntrcgn de la 1netcnn\.:ía:

dimliiaudo criterios arbitrarios en ias pesas y ITC d.ldas y hnciendt1 pú- -
blicos los., métodos de venta; fijando, por lu vrá de la m~~ocincit'io, !<')$# · 

gastos máximos de comercialización y estableciendo métodos de ti.sen-

lización de los créditos otorgados a los agricultores. Los productor<.~s-

que se encuentran limitados en cuanto n su3 excedentes parn l~l meren· 

··--·~,_ do, el tarm ño de sus explotaciones, el conocimiento de las técnicos c2 

merciales y en cuanto a su capacidad ele trato -que son la mayorrn en -

el país- obtienen grandes ventajns al orguniznrse en torno ll asociaci2 

nes de productores. Por medio de la negociación en gnrpo pueden cent~ 

·· lar mejor el precio de su proclucro obteniendo ingresos superiores. Ad!:, 

más, al unirse pueden neutralizar el poder monopóli tico de los compr_!! - · 

•- dores y obtener mejores condiciones en el pago que si vendieran en fo!. 

ma independiente. Sin embargo, para los pequeños agricultores que en

vían al mercado productos variados en cantidades pequeñas e irregulares, 

resulta muy dificil la organización de cooperativas de comercjalización-

eficaces. Asimismo, son muchos los agricultores analfabetos, con pocos 

estfmulos, apegados a sus viejos sistemas y reacios a cualquier ~ntento 

- __ de organización. Otros más se encuentran comprometidos con fos com~r -
-- 1 

. ciantes Y, caciqÜes por ligas personales o deudas contraídas con e~los. - ·, · 

Estas son algunas dificultades que se interponen a las organizaciqnes de 

los agri".ultores con vistas a la :elevación de su ingreso. 

El problema de' los b
0

ajos ingresos en el campo tiene su~ 

' " ~ . 

J., 
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raiz, como ya se indicó, en las deficiencias de la estructurn agr'1ria, nsi 

como en los desajustes generales de la economía nncionnl. de aquj que en 

la medida en que puedan modificarse dichas estructurns, se logrnrra al-

can~ar una solución real a este problema. Hasta el mo111ento 1 la mayoría 

de las acciones del gobierno tendientes al fomento agrario pueden cnlifi-

.carse de paliativos, ya que sólo han logrado soluciones parciales y oísl.!!. 

das a los problemas del campo. No obstante, mientras el gobierno no --

adopte una posición severa frente a estos problemas, se debe procurar -

que dichas medidas "atenuadoras" del problema agrario beneficien al '11.!! 

yor nlimero posible de campesiños de los est~atos más bajos. Precisa-

mente una de estas medidas es la introducción de mejores sistemas de -

comercialización una vez que se ha logra90, por medio de la dotación de 

· . crédito, técnica e insumos, que el campesino produzca un excedente. E.l 

establecimiento de servicios que dan un valor agregado a los productos· · .... 

del campo en los mismos centros de producción, tales como la limpieza,, 

selección, empaque y, de ser posible, transformación, incrementan el -

valor del producto beneficiando el ingreso del productor. Asimismo, la-

eliminación de monopolios comerciales locales e intermediarios inneces_!! 

rios~ junto con la implantación de servicios de información sobre precios 

y condiciones generales del mercado aunado al fomento de las ventas di~ 

: rectas, son también factores que favo~ecen el nivel de vida del agriiult¿r 

desde el punto de vista de su ingreso.; 
' ' . , 

¡, 
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2. - OCUPACION. 

Segtln el Censo de Poblac~ón de 1970 la población ce~ 

no mica mente activa ocuJXIda en la agricultura ascendía a ccrcn do 5-

millones de personas, de las cuales el 53% se registró como jornalo-

ros o peones de campo que, en su mayoría, son campesinos sln tierra 

y que constituyen, desde el punto de vista el e la ocupación, el grupo -

más crítico del sector. Los datos censales indican que Ja slnmclón !!_1 

boral del jornalero se ha venido agravando, pués mientras en 1950 se 

estimaba que trabajaban en promedio 190 clias al año, ~"l'lnl 1960 se caJ 
culó que dicho promedio descendió u 100 drns. El acelerado creclmle~· 

.. to demográfico no es la llnica causa que da origen a la subocupación en 

el-·ca mpo ya que, segtln datos actuales de la Secretaría de Trabajo, en 

tanto que la población del µ:irs va aumentando rápidamente, la tasa de

creación de empleos ha registrado decrementos; asr, mientras la pob~ 

ción ha crecido al 3. 53 anual, el empleo bajó·del 2. 93 en la década de 
. 1 

los cincuentas, al 2.13 en la década siguiente. 

Paradojicamente se presenta esta difícil situación de la 

ocu¡:nclón en Méxlco, ello a pesar de que durante varias decadas se ot~r 

garon, princi¡:nlmente dentro de la política de sustitución de importacio 
¡ T 

nes, facilidades fisc.'tles, apoyos económicos y financieros con vistas ii 
• 1 

la creación de nuevos empleos, mayor producción y circulflci6n de la E_i 

queza. Por desgracia los empresarios e industriales con el criterio de la· 
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dlrección de empresas capitalistas, no se ocu¡:nron de responder, des 

de el punto de vista de una fu11ción soci,11, al proteccionismo lndustrlnl ·· 

que el gobierno les ha ofrecido por m.1s de treinta a~ps. 

En cuanto a los campesinos que poseen tierra, los pr2 

blemas de ocupación nlc1s agudos se presentan para aquellos cj ldntarlos 

con parcelas de poca extensión y para los minifundistns. Tanto por ln-

pequeñez de sus predios, como por las características de sus cultivos, 

la ocupación generada en estas explotaciones es mucho menor a la dis-

ponlble. De acuerdo a la información censal, en 1960 los predios mayE 

res de cinco hectáreas ocupaban 59 días-hombre por hectárea sembra-

. da, en tanto que los predlos con menos de cinco hectáreas ocuparon 54-

días-hombre y las parcelas ejida"les solo 45. En otras palabras, se pue-

· de decir que en los predios menores de cinco hectáreas cerca del 90%-· 

de la fuerza de trabajo del campesino y su familia no es ocupada. En --

cuanto a las plantaciones de mayor extensión, se observó que mientras-

' . los predios más grandes requerían para su explotación un promedio de -

1024 días-hombre, los predios menores y los ejidales apenas exigían 61 

y 200 días-hombre, respectivamente(!). El tiempo que no.son ocu(Xldos-

los campesinos de estas dos t1ltimas clases de predios lo dedlcan'a la bEs 

queda de trabajo como jornaleros, braceros o en alglln empleo eventual en 

las clu~ades. Usualmente en todos estos empleos sus condiciones de tra- o. · 
' , 

bajo se carac~erlzan por ser labore;s con jornadas extenuantes, por la ~ 

· rencla ,completa de prestaciones y segurldnd social, nsl como ¡x>r los ·l.!1 r 
(1) Reyes Osorlo S. y Ecksteln Salomon. 1974 p. 28 y 29. "El I:ksarro-
. Uo Polarizad~ de la Agric4ltura 'Mexicana", en La Sociedad Mexicana: 

Presente v. Futuro. F.C.~. México, 1974, p. 28. 
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gos inferiores al salario mínimo. Todo esto determina que este tra~ 

jador sea, dentro de la fuer~ de trabajodel pars, el que t.enga los n!_ 

veles de vida más bajos. 

La comercialización, dentro de sus llmlt:ac!ones yn ~e 

ñaladas, tiene multiples implicaciones en el incremento de la ocu¡:nc!ón 

y en el mejoramiento de las condiciones de trabajo; adem.1s, ln adop-

clón de nuevas técnicas en el mercadeo tienden a elevar la eficiencia de 

las operaciones reduciendo tiempos, costos y desperdicios de productos .. 

·'.';' 

r 
' 
"-' 

I':, ~ 

. No obstante, la introducción, por ejemplo de maquinaria para lavado, -

selección y empaque de productos que aglllzan las rnanlobras y ahorran 

tiempo, pueden dar lugar al desplaz;amlento de la mano de obra campe~ 

na, y esto es particularmente dañino para un sector agrícola que, como 

· el. de México, ·posee Úna gran oferta de mano de obra. Ello, a pesar de

la opinión de autores que estiman que la solución "ideal" al problema -

agrario radica en mecanizar totalmente en un 153 a la agricultura Y. co..!_o 

car a la población desplazada a otras actividades. (1) Pero, como ya se 

- ha visto, nl los servicios y menos la industria tienen la rn pacldad nece

saria para dar ocupación a tan grandes volumenes de popladón. Por ello 

--_---.-la introducción de cualquier mejora técnica debe ir acompañada por una. 

planea~ión que evalue, de antemano, las consecuencias. para la ocupa--

- (1) T. Schawartz, 'L''usage de la t~rre da ns un Village a ejido ~u Mexi 
que" Etudes Rurales, 1963 p. 37. <'.::itado por Chevalicr F. "Ejido y -
Estabilidad en México". América Ind(gena, No. 2, 1967 p. 188. ' · 

j· 

t.
!, 
' 

~--_· t· 
- fl 

f 
-----..;.~~~. 
. :·_-' 

. ·¡: 
:...~ 

j 
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. ci6n de una poblaclón que labora en un centro de producción detcrm!~ 

do .. 

En el caso ¡xtrticular de México, las mejoras en la -

·comercialización pueden llevarse a cabo sin necesidad de ndoptnr f1!! 

qulnaria moderna. Las oportunidades de trabajo y los ingresos pueden 

elevarse si se realiza una ¡xtrte de las operaciones de comerclnli7,acl6n 

en las zonas de producción. Así, por ejemplo, el empaque de productos, 

adem'1s de dar un valor agregado a 1 producto, da lugar al est:ablecl mie_!! 

·to de talleres ¡:ara el armado de cajas fruteras, generando ocu¡xición en 

el campo. Asimismo, las operaciones de empaque realizadas en las zo-

nas productoras pueden reducir el costo de maniobras subsecuentes, el 

espacio y el daño que sufren los productos durante el transporte. Actu~l 

· mente en Méxlco son muy pocas las fincas que han adoptado estos slst~ 

mas, a pesar de que no requieren de técnicas complicadas ni grandes -

inversiones. 

En un nivel más elevado de técnica, lnversión y organi~ 

· .· ción, esta el establecimiento de plantas procesadoras de productos agr.f 

. colas. Dado el elevado costo de estas plantas, su establec;:imiento debe

' constituirse a partir de una organización cooperativa contando, por ley, 

· · con el apoyo del goblerno, ya que de acuerdo al artículo 178 de la Nue-

va Ley de Reforma Agraria, todas las dependencias gubernamentales -

· ·· y organismos descentrallzados deben de fomentar e impulsar, en la es

fera de sus respectivas competencia~, la formación y desnnollo' de ln-
,i: . ' 
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dustrlas rurales operadas por ejldatarios o ennsocinclón con el Es

tado, debiendo además, en igualdad de condiciones con otros produ~ 

tos, preferir la adqUisición de los productos eL1borados en las lndl!_S 

trias de este tipo. 

La crisis de la ocu¡nción en las zonas rur.1les empuja 

al campesino a emigrar a las ciudades; con ello se esta creando prob_!.e 

mas urbanos muy serios. sobre todo en lo que se refiere a la desmedida 

concentración demográfica, a las dificultades ¡nrn dotar de servicios 

urbanos y a la formación de vlllas de miseria, ade!Tkis del alto precio-

que significa crear un empleo en la ciudad, pues según aHculos recie.!: 

tes se estima que forman una plaza en la industria cuesta alrededor --

de 300, 000 pesos. Ante estas diflcultades el gobierno ha procurado de-

tener al campesino en las zonas rurales dándole ocu¡nción en la cons-

trucción de carreteras y canales, en la rehabilitación de suelos y, en

menor medida, en las industrias rurales. s·in embargo, debido a lo --

eventual y aislado de estos planes, las autoridades no han tenido mu-

cho éxito en lbs programas de empleo que, por su carácter, magnitud

y planeación, no han logrado satisfacer la creciente oferta de ocupJcl6n 

campeslna. 

.~ -
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3.- ALIMENTACION . 

El Censo de Poblaci6n de 1970 ofrece datos escasos sobre 
. . ~ 

la alimentación en el ¡:uís; sin embargo, éstos son suffcicntés dar unn-

. idea de los bajos niveles nutriclonales ele la población mexic.\na. .según 

dicho Censo, el 2~3 de la población total no consume carne, el 24% no -

come huevos, el 393 no toma leche, el 713 no consume pescado y el 233 

no come ¡:un. En la población campesina las deficiencias en la alimen-

. ración son más graves debido a los bajos niveles de ingreso, proouctiv_!, 

dad y educación, a los hábitos de 'consumo y al aislamiento en que se e_E 

cuentran los 150 000 poblados rurales de la Repl'lblica. 

Debido a las deficiencias que existe.n en la distribución y -

cor1sumo de alimentos en México, es posible decir que existen tres die-

tas típicas en el ¡:xifs: la dieta indígena, basada en alimentos autóctonos, 

con un 60% a 803 de calorías provenien~es del maíz y agregados escasos 

de frijol y otros productos; después está la dieta rrestiza, propia de co

munidades semirrurales en la que además de tortilla y frijoles se agregan 

. eventuales raciones de pastas arroz y carne; finalmente esta la dieta ca

racterística del medio urbano y de la minoría de 'ta población agrícola, con i!!, 

fluencias de varias culturas e incluye frutas, verduras, huevos, leche y . 

derivados, carne y pan, prlnclp.:'llmente (1). El pescado, dados los hábi-
' 

'tos alimenticios y su precio relativamente alto en ciertas reglones, ha -

qÚedfldo excluído de la dieta de la mayoría de la población nacional. . 
. ·r . 

(1) Zublran, Salvador y otros autores, 'La Eksnutrición en el Mexicano. 
' ' ·F.C. E~' lv1~ 1974. p. 19. ,L ,,,., •.• ;'-

. . . ~ -·~-
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En la dieta indígena se calcula que estn incluida casi la -

_mitad de la población del país y la mayor parte de la pobfación campe

sina (1). Es una dieta vegetnl, cuyas proteinas son de inferior calidad-

'.... . . " . ~ 

a los que provienen de los animales; ni el marz, ni el frijol contienen - . 

·dotaciones suficientes de proteínas y no igualan, por sus ~ualldades, a

las que suministra la carne o la leche. 

'I' 
Por requerir de una alimentación más especifica y balanc.!:<1. 

·da, en los niños los problemas nutrlcionales son rnfa acentuados. Se -

calcula que hay tres millones de niños en edad inferior a los cinco años 

que nunca beben leche, y otros tres millones de-la mis.ma edad que si la 

consumen, pero el 673 lo hace en cantidades que no vastan ¡:nra satisfa

cer las necesídades orgánicas. Esta carencia, junto con la de otros ali- -

mentos básicos hace a los niños especialmente vulnerables ante las enf~r 

medades infecciosas y pueden ocasionar trastornos en cuanto a su ca¡:n~ 
1 ; 

. dad intelectual. La desnutrición ha causado la detención del crecimiento i 

del 63 de los niños de la ciudad y del 25% en el campo. Todas las cense-

cuencias negativas de una mala nutrición se ven acentuadas en el campo; 

la anemia, por ejemplo, la padecen el 27. 23 de las mujeres de las zonas . 

. ·rurales y semirrurales ymás del 20% de los niños ei:i edad preescolar (2); 

:e;·· ............. :,,_<·, ·, asimismo, _mientras la mortalidad urbana es del 9. 2% la rural alcanza -

el 9. 7% fa), (Ver cuadro No. 9). 

' ;,:;, 

(1) Instituto Nacional de la Nutrición Encuestas Nutricionales de Méx leo· ·. J. 
.... ,,r' / 

. 1971 p. 86. '. /_, 
'·(2) Zublran, Salvador y otros autores 1974 p. 7. . . . . / · " 

(3) Secret:arfa de Industria y Comercio ·'Censo de Población. México, 1~70. 

=_5· 
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No obstante este penoso panorama general de la alimen-

. tación en el campo, las condiciones de nutrición varían mucho de ---

acuerdo a las distintas regiones. De hecho existen zonas rurales en -

donde la disponibilidad de alimentos, el estado nutricional y la salud-

de la población es aceptable. Estas zonas son la minoría y se concen-

tran en el noroeste, noreste y en la región fronteriza. 

Las regiones de nutrición regular están sobre todo en el- ~· 

área central del norte, en el occidente y en las porciones más merid~ 

nales de ambas vertientes marítimas. En la cosra del golfo de México, 

y en las porciones tropicales del litoral del Pacífico, donde la tierra es 

· mejor y hay una mayor diversificación agrícola, rarrnién los consumos 

son más o menos aceptabl~s. Asimismo, hay zonas de regular nutrición 

en las cercanías del D.F.; en algunas de' ellas por la influencia econó'!!_l. 

ca de la ciudad y en otras, como el estado de Morelos, por tener cara~ 

terísticas semejantes a las zonas. tropicales mencionadas. 

Las áreas rurales mis críticas en su nutrición se concen--

tran en cinco regiones 1) en el centro del país que incluye una gran zona 

desde el Bajío hasta Zacatecas y Durango; 2) en un anlllo amplio y dens~ 

mente poblado alrededor del Valle de México; 3) en el sur incluyendo -

las ¡xirtes montañosas del estado de Guerrero y Oaxam; 4) en el estado 

de Chla¡xis y 5) en la zona henequenera de Yucatán . 

. 
Las zonas de mala nutrlci6n tienen varios denominadores-· 

• 1 • 

.. :·,,,..Ji 
''''"··---

.-
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comunes: un alto grado de indigenismo, terreno montañoso, reducida -

. productividad agrrcola y relativamente alta densidad de población. So~ 

mente el Bajío, en el que el indigenismo no es alto y hay buenas tlenas, 

se escapa a estas condiciones pues hay una desnutrición acentuada. 

Es commmente aceptado que sl bien los gastos de allmen-

tos aumentan al subir los ingresos, lo hacen así, sin embargo, a un r!! 

mo más lento, de modo que la parte que se gasta en alimentos tiende a 

.,.,"·''·'"·····--· volverse progresivamente más pequeña en los grupos de ingresos nms-

. elevados (ley de Engel). En cons~cuencia, el porcentaje de los Ingresos · 

gastados en alimentos es, en sl mismo, un índice del nivel de vlda, (at;_n 

·que un indicador atln mejor es la calidad de los allment~s consumiclos).

Ello queda hasta cierto punto demostrado por el hecho de que en México 

la población campesina, cuyo nivel de vida es inferior a la urbana, gas-

.·ta una proporción ligeramente mayor en alimentos que la población de las 

ciudades. En efecto, en tanto las familias agrícolas gastan en alimentos . 

· un 813 de sus egresos totales, en las familias no agrícolas esta propor

··. ción desciende al 783 (1). Además, como puede verse en el cuadro No.10 

la calidad de los alimentos difiere mucho en los dos trpos de familias, -

sie~do la de las agrícolas inferior a la éalidad de los alimentos consumJ. 

dos por las no agrícolas. 

Ciertamente la causa principal de la desnutrición en el ca~ 
. . . ¡ 

po esta en los bajos ingresos percibidos por este sector de la población. 
. i . "· 

(1) Banco de México, S.A. 1974 p. 8. 

! 

..... _.·, 

.} 
. ... ...- ,,./' 
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Como la solución a este problema se prevee a largo pbzo, ¡x>r la com-

plej idad y magnitud de la desigualdad en la distribución del ingreso, es de 

urgencia implantar medidas enea minadas a atenuar un problem1 que no

S«:? puede postergar como es la desnutrición. Por medio ·del ·csmbled --

miento de un sistema de comercialización y distribución de productos -

alimenticios, las zonas rurales mis afectadas por la desnutrición, po-

drán contar con alimentos a· ba.jo precio y de nJayor valor nutritivo quc

los usualmente consumidos en la dieta campesina. En este sentido ln --

CONASUPO ha iniciado un programa en el que actualmente cuenta con mis 

de 500 tiendas rurales por cooperacl6n, 25 ferrotiendas, 3 bnrcoticndas, .. 

26 tlendns en el plan de desarrollo Hulcot y 17 en el plan Tarahumarn, -

adem.1s de otras unidades de distribucl6n con las que Conasupo empieza 

a cumplir con una de sus atribuciones: asegurar la dis¡xrnibilidad física-

de subsistencias en la población agrícola de escasos recursos. 

La incipiente extensión de la seguridad social al campo; la · 

' enseñanza de mejores hábitos en la producción y consumo de alimentos,• -

junto con el rompimiento de pautas tradicionales contrarias a fa buena -

alimentación y la asistencia, en especial, a la niñez y a madres embar~ 

zadas y lactantes, son medidas que se perfilan como el inicio de un vasto 

plan que debe llevarse a cabo para frenar las perniciosas consecuen·cias-

que el hambre y la desnutrlcl6n estan Ci_lUsando en los recursps humanos 

·del agro. 
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·4. -VIVIENDA . 
.·~r 

:..-·<<·.'./~ 
/',;6,,,,~ 

· La situación de la vivienda rural se encuentra acorde al- ',· .i 

critico panorama del ingreso, ocupación, educación y alimentación cam 
' -

pesinos_. Las carencias en cuanto habitación representan un problema 

de gran envergadura para cualquier plan que intente fomentar el bien~s 

tar campesino. Para 1974 el deficit de viviendas en el área rural as-

. cendió a 738 600 unidades de habitación. Pero el problema habitacional 

no solamente se refiere a su escasez, sino también a ia deficiencia en 

. los servicios de agua, drenaje, eiectricidad, etc. de las que ya existen. 

La dotación de estos servicios de urbanización resulta incosteable para' 

·.· la mayoría de los poblados rurales, ello se debe a la extrema disper-

si6n en que se halla distribuida la población campesina en México. 

"· 
·~ Segt1n datos del Instituto Nacional de la ,Viv~enda, se estirrn 

que hay en el medio rural 3 819 802 viviendas, que representan el 51. 3% 

del total nacional, construidas en su mayoría de adobe, embarro y rna<!_e .: · 

ra; de ahí el 88. 9% lo esta formado por casas de uno y dos cuartos, con 

un grado de hacimiento de cuatro personas por pieza. En lo referente a 

• . la cocina, unicamente el 77. 3% se encuentra separada de los dormitorios; 

combustible característico -la leña-, es utilizado en el 88. 5% de las · . 

. moradas; y por llltlmo, el 7Cffo las ocupaban sus propietarios r el resto-
. . 

inqullinos (1) . 

. (1) Instituto Nacional de la; Vivienda, 1La Vivienda Rural ·México, '1970. 
• J 

! 

._..,;;,J]f,;tJ./.1f, ' 

i 

·.-·-
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.. 
En cuanto a los servicios y en relación al total de viviendas 

rurales, el 95% no tiene baños con regadera, el 92% carecía de letrinas, · 

·el 9SA; dci drenaje, el 73% de luz eléctrica y el 41% no ..!C'.ltaLa con agua .. • · ·· 

· .potable insta.lada. 

Respecto al estado físico de las viviendas en el 52. 3% los -

muros se encuentran en estado ruinoso, y en las mismas condiciones el 

.· 57. 5% de los techos. En cuanto a los pisos el 12. 7% estan defectuosos,

el 52. 2% son de tierra y el 35 .13 se encuentran en.buen estado. En el l 

.-W:~'+'~-~'"'""-~f;.pe:cto de iluminación y ventilaci~n, es notable el hecho de que el 59%

•· carecen de ventanas, con los consiguientes efectos negativos sobre la -

higiene y salud de sus moradores. 

En México el 88% de las casas campesinas son de uno y dos 

Esta misma proporción de casas tienen una superficie promedio 

de 25 m2 y en ella se alojan cuatro o cinco personas y varios animales; -

asimismo, se guardan instnimentos de trabajo y se utiliza como almacén . 

de productos agrícolas. Por lo regular las paredes no tienen revoque o -

aplanado; los techos ya sean planos o inclinados, son de terrado, zacate 

o palma y el piso, como ya se dijo, es en su mayoría de tierra. Sin em-

bargo, no puede hablarse de un tipo llnico de vivienda campesina en el -:

país, ya que estas varían mucho de acu~rdo con los climas y materiales 

. de.construcción existentes en cada reglón. 

La agudeza del problema qabitacional se manifiesta en la es • 
' '· 

.. , 
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casez de casas .de dos y tres cuartos dormitorios, que ascienden a casi. 

1 un millón y que representan más del 113. 

En t~rminos generales se puede afirmar que la población- . 

1:.•.•·•,.<•·»•:':·'>' .'· que no tiene habitación adecuada ase iende a casi ocho millones de i.ndi-

· viduos que representan alrrededor del 353 en el ámbito campesino. De- ·· 

ella, o sea de la que requiere ser beneficiada, el mayor rnlmero se en

cuentra eo. familias de 5, 6, 7 y 8 miembros, representando el 543. 
' 

Los estados que más sufren del impacto de carencia de v!_ 

:»hi•.;·,.:·:::·· :·viendas son: Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, México, Mlchoacán 

y Chiapas, que en conjunto absorven alrededor de la mitad del deficit-

. · de vivienda campesina~ Estos estados corresponden a las regiones donde 

,. .... , ...... ",· lo~~ 11iveles de ingreso,· ocupaci6.n, productividad y condiciones de vida en 

· :genera'l son más bajos. · 

.,, ;.,, • L·,,,'•,,:. 
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, 

En los inicios del presente siglo, la educación elemental se 

impartía solamente en las capitales de los estados y algunas cabeceras 

municipales, por lo cual quedaba prácticamente al márgen de la instru 
' -

cción la población rural que para 1900 constituía el 80.6% (1). La ca--

: .. ' ,..,·.;,,,,,; ... ~.:.: ... ;:.· rencia de educación complementaba la precaria situación del campesi-

. nado quienes además de pidecer de grandes privaciones en sus condic!o 

nes de existencia, vivian en un estado de servidumbre y peonaje dentro 

de los latifundios y haciendas. 

A fines de 1910 funcionaban en la República 12, 418 escuelas 

i 
a las que· concurrfan 889 511 educandos, que representaban-¡ 

:. 'de la población eran analfabetos y el 113 de la población lo formaban ~ . 

dígenas que hablaban alguno de los 54 idiomas y-araleci:os nativos e~is-. 

tentes (1). 

En los planes del Partido Liberal se manifestaba la urgencia 

. de considerar a la educación general del pueblo como aspecto priorita-

: 

. rio dentro de los planes del nuevo gobierno. De esta manera la primera ¡ · 

"'}:::'.:WM:~;.l~ .. D?),•·••·•· obra educativa importante del movimiento de 1910 lo constituye la cte
1

c1- ; 

· sión de implantar las escuelas rurales. Estas tuvieron su primer ante-

(1) NAFINSA, 1974, p. 5. 
(1) García Arroyo, R. "El Nacional", 9 de Octubre de 1974, p. 12. 
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. cedente en plena. eta¡n de efervescencia, cuando fueron establecidas en 

· .· 1911 las llamadas escuelas rudimentarias que pretendran popularizar - · 

·.Ja instrucción elemental ¡nrticularment e entre grupos campesinos e ~ 

dfgenas. Por desgracia estas escuelas no pudieron subsistir en medio -

. de los embates y desordenes políticos y sociales provocados por el m~ · 

vimiento revolucionario y poco tiempo después desararecieron. 

La Constitución de 1917 estableció, en su Artículo 3o., los• 

principios que habrían de normar la educación·en el ¡nfs: libertad de eE_ 

señanza, instrucción laica; vigiJancia del gobierno de las escuelas rar~ 

· culares; enseñanza primaria obligatoria ¡nra todos los mexicanos y g~ 

tu ita en los planteles oficiales .. 

Con los balbuceos propios de toda obra que se inicia, comeE_ 

zó a estructurarse el sistema educativo del ¡nfs en 1917, bajó el gobier-. 

no del presidente Venustiano Carranza, pero fue hasta el del general ~ · 

·k.: ".< .• {•;'"'"·;· .. : :.zaro Cárdenas cuando cobró su primer impulso importante y en prime-·: 

ros años de su administración se habían creado más de 15 mil escuelas. 

'.rurales a la ¡nr que la educación primaria se popularizaba en las zonas 

urbanas, con especial atención en las áreas ocu¡ndas por familias obre

·. ¿;;:y,;;r:';3·:::; .;,,..: .. :•ras, que .hasta entonces se habían man tenido marginadas del beneficio -

escolar. 

La escuela rural nació con la idea de transformar las c:ondi-



120 

precarios niveles. Su labor no se limitaba a la enseñanza fundamental, 

sino que se extendía a la difusión de toda información y habilidades que 

permitieran al campesino una ¡nrticipaci6n productiva dentro de la co'-

· munidad. 

En 1944, para abatir los elevados indices de analfabetismo-

· en el pafs, Avila Camacho e~pidi6 un decreto por e~ cual se instituía la 

: Cam¡:xiña Nacional contra el Analfabetismo. Durante los primeros años 

la campaña reportó muy buenos resultados,. pero desgraciadamente no- , 

: se oontinuo en los años posteriores. 

El gran problema del analfabetismo y falta de escuelas que .. 

~,:;~~~f~l.~?i:+li~'.J1á, .. ·se heredara de la Colonia, que por cien años más de vida independiente 

: se mantuviera ~in hallarle una s<:>luci6n practica, comenzó a ser alivia-

· do propiamente hasta el segundo tercio del presente siglo. 

; . 

Las escuelas primarias en el pafs, fueron abatiendo en forma . 

. . 

'.:V~:,~+(i;,;rJ:¡,·i·h!=,.'.··· :·dos a ingresar a las aulas. Así, en 1910 sólo tenían acceso a las escue-

las el 25. 4% de la poblaci6n en edad escolar: en 1925 fue inscrito el -- , 

·. 32.1% y para 1940 las escuelas estaban al alcance del 58. 6% de los niños .. · 

: en edad escolar, en tanto que en el año de 1960 tuvo acceso a la educa--

' cl6n pri~ria el 65. 63 de la niñez mexicana. El analfabetlslno se logró-
' 

•. '•.reducir a cerca del 2s3. 
. ' : ... 

Durante los tres primeros afios del réglmen de EchEiverria .. . . 

; ··•· 11 ... · 
. -... ~'.;~ 

. r~; .··· i 
fl 
~ ¡li 

f¡: .. v 
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~i· 
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. se han incorporado al sistema de enseñanza 50 000 profesores, y se hnn 

, construfdo 33 000 aulas. Con ello se J~ logrado reducir el número de e~ 

colares que no tienen acceso a las aulas y que en 1970 comprendfü cerca 

del 30% de la 'población en edad escolar. Asimismo, el analfabetismo se . 

ha logrado reducir a menos del 203, aunque en las zonas rurales todavía 

'&,. ''.. ' supera esta cifra (1). 

:.~~'~:~~. 
La población rural ha experimentado una ligera mejoría a pa.! 

tir de la introducción de innovaciones educativas, como lo son la implan

. tación de aulas rurales móviles/ brigadas para el desarrollo rural, s~las 

populares de lectura y misiones cul~rales, las cuales ya tienen varias -

décadas de funcionar. No obstante e~ esfuerzo hecho por el gobierno, se 

.-... .' .......... ·.calcula que todavía el 25% de los poblados nirales carecen de servicios 

educativos debido al extremado aislamiento en que se encuentran. 

Por su parte, la educación indígena ha recibido también un i,!!l 

pulso gracias a la constitución de Centros de Integración Social, Brigadas 

para el Desarrollo Regional y Escuelas Albergues para niños indígenas.-

:.::·';+XS?~.f{.'.'> , Estos servicios se han instalado en los estados de Chiapas, Chihuahua, -

Guerreroi Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querét:aro y México · ·; 

que son las entidades que cuentan con mayor población indfg~na. 

En el cuadro número 11 se pueden apreciar las grandes dislX!, 

· · riedades ~n ~ educación urbana y rural. En tanto en las ciudades los pt- .. 

dres de fa:mllla que no han recibido lnst111cci6n alguna representan el .;.. 

· (1) Secretaría de Educación Nblica, 1974 p. 14; 
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" ~ .14. 8% , en el campo esta proporción alcanza el 36. 63. Adem1s estas 

diferencias se agudizan a medida que el nivel educativo asciende, )'H

que existe un número 15 veces mayor de individuos en las ciudades que 

ha recibido educación media, 10 veces mayor en la instrucción media -

superior y 30 veces mayor en la educación superior (1). 

Las consecuecias del bajo nivel educativo en el cam¡x> se i:_e 

· _ flejan en los ingresos percibidos. Como puede verse en el cuadro nt1l1!_e 

ro 12en la medida en que el jefe de familia agricultor tiene un menor -

grado de instrucción sus ingresos tienden a ser menores. De ahí que -

mientras el 76. 5% de los agricultores de la República que no han tenido 

instrucción reciban mensualmente menos de 1 000 pesos, _el 60. 4% de -

los que han tenido educación superior reciban de 6 000 pesos en adelan- , 

te como ingreso mensual. Ciertamente la educación ha sido un factor de 
• 

movilidad social por la cual muchos agricultores han ascendido en la e~ 
' 

¡ 

'J 
\ 

. --cala de estratificación de ingresos; sin embargo, la posibilidad de obte-

ner un ingreso alto en la agricultura también va estrecha mente ligado. a 

aspectos de la posesión de tierra, agua, maquinaria, técnica, pro_ductl"'.' 

vidad y otros factores que ya han sido analizados en el capítulo dos. La 

- educación, en, síntesis, es uno de los ·factores que determinan el grado" 

-_ de bienestar y nivel de vida de la población. 

Pór su ¡nrte la educacl6~ a~rrcola en México se encu~nt;.ra- ... · 

·. ·. 

I• i 
· (1) Banc;o de Méxlc.o, S~A'~" 1974. 
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limitada por la existencia de escasas 86 escuelas fas cuales, en 1970, 

se componían de la manera siguiente: 70 escuelas agropecuarias de -

educación media, con 629 m1estros y 13 465 alumnos: 14 escuelas de 

ca~citación agropecuaria, con 139 maestros y 5 011 alumnos; dos es-

cueL1s de capacitación agropecuaria superior con 154 profesores y --

1 312 alumnos (1). El resultado de esta insuficiente instrucción agro¡:~ 

cuaria se observa actualmente en el hecho de que existe un deficit en -

el cam¡x> de 30 000 agrónomos, 10 000 veterinarios y 200 000 t~cnicos 

agropecuarios (2). En cuanto a L1 formación de técnicos en comercial! 

zaci6n, se puede decir que prácticamente no existe en México. 

La comercialización es una discipli1k1 que a nivel técnico-

re51uiere de una instrucción especiali7..ada; su¡x>ne el conocimiento de, 
~· : 

.. ·cada producto en pirticular, sus propiedades físicas, métodos de pr~ : 

... ducción, manejo y venta, asi como las características por las cuales 

dará una, utilidad determinada a diferentes clases de consumidores. -

También se necesita del conocimiento de todo el sistema económico -

en.donde el artículo se produce y se vende y de los hábitos de consumo 

. de la pobfaci6n. Por ello un especialista en mercadeo debe profundizar 

en los cam¡x>s que conciernen a las técnicas de producción, a11r.1lisis -

de precios, economra general, admlnlstraci6n del t:ntfico, bacterlo~o

, gfa, química, ingeniería, psicología y publicidad (3). 

(1) Secretaría de Educación Nblica 1974, p. 19 . 
(2) Excelslor, 4 de julio de 1972m p. 4 y 18. 
(3) Thomseni F. 1954 p. 3. 

.,.; '-··'· 
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Es importante indicar que todo campesino, mientras prodl~ 

·. e.a un excedente, requiere de un conocimiento elemental sobre la comer 

cialización: que producir, cómo y cuándo y dónde vender, son factores-

esenciales en la planeación de las actividades de todo agricultor. Adcmts, 

requiere de poseer nociones sobre que variedades tienen mayor acept!!. 

ción en el mercado, cómo deben realizarse los procedimientos ¡nrn In 

cla.,sificación, em¡xique, transporte y almacenamiento rruis adecuados-

¡xira el producto. Para ello es importante ln creación de centros de -

orientación o bien el uso de la radio, prensa y otros medios ¡xtra dlt\!!1 

dlr información sobre los precios y condiciones de la demanda en los- ' . __ .. ,.·.. . 

diferentes mercados del ¡xiís. 

/ 

¡ 

' ,' 
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CONCLUSION. 

'.~~·-:: .. ·.· .. · . . 
<i·.~~· '' ' ' 
····.~·.·· .. ·· .. ·.· 

Com.o en la mayoría de las economías sul)desnrrolla 

la actividad comercial en México nbsorve un nito volumen de . · . ·· . --,:~das 
.'._,·· .. ."·· .. • ' 

. población; en 1972, 1 362 000 personas se dedicaban al comerclo y 

representaban un 9.53 de la poblaci6n economlcamcnte activa (1). -

· Adernás, mientras el comercio para ese mismo año significaba el -

31. 873 del producto interno bruto (2) en los Estndos Unidos de Nor 

' teamérica dicha actividad solo representaba la mitad de la propor--

. ci6n que alcanzaba en México. Por su parte, la agricultura también 

· ·soporta el peso de un vasto aparato comercial. El hecho de que la-

economía mexicana tenga uno de los más grandes sectores comerc~ . 

les en el mundo (3), acarrea graves desajustes sobre el sistema s~ 

cio-económico. De estos desajustes los que inciden sobre la agricu_! 

tura son de ¡:articular importancia ¡:ara situar en un marco macroeco 

conclusiones de este trabajo. 

Entre las causas que dan lugar a la existencia de ·es -. 
enorme sector comercla.l sentn seí\nlndns, prlmordlnlmau:e, nqu~ 

que se derivan de la etapa de desarrollo socioeconómico ~r la- 1 
• 

que atravieza el rars. En una primera .instancia se tLene que un alto .. ·· 

(1) NAFINSA. 1974, p. 13 
. (2) lbidem, p. 33 . . 
(3) Padilla Arag6n, Enrique. México; J:ksarr.ollo con. Pobreza. Siglo 

.·· XXI Bdttores. Méxtco, 1974, p. 12;2. 
\ 
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. rnlmero de individuos se ubica dentro del comercio ya que cstn ncti\'..!. 

.·dad no exige, la mayo:L"fa de ~as ~·eces, de conocimientos cspeciall? .. a- , 

dos ni de educación técnica por lo que, en una pob1acl6n con rori bajos 

niveles de instrucción, es comprensible que una' gran cantidad de pcI 
sanas se vean impelidos a buscar un ingreso de una ocupación para la 

que no se requiere calificación alguna (1). Este problema, nclem..1s, -

debe ser visto como un resultado de la débil ca¡:ncidad de la industria 

¡:nra absorver la creciente oferta de mano de obra y de la subocu¡x1-

clón Imperante en las actlvldades primarias. 

Una de las consencucnclas m<'l'.s ¡xllpables de este fcn2 . 
meno es la baja productividad por hombre ocu¡:ndo en el comercio agE,í 

cola, lo que a su vez incide en que dentro de estas actividades el ln-

. greso por persona sea muy bajo. 

Se puede decir que en México un número de personas 

mayor al óptimo necesario percfüe ingresos de la comercinli~ · 

ción de productos agrícolas. Ello trae consencuencias nocivas tanto ~ · 

el productor y el consumidor, como ¡:nra fas mismas estructuras-

'" ... ' ·,-~ .. 

(1) NOTA. - Ello excluye al mediano y gran comercio realizado por em . · 
· ... · presas ¡:ara el que si se requiere una ca¡:ncidad técnica y admin§" 

· tratlva, pero que representa tina porción muy, pequei'ia de la pobJ.a 
cL6n decllcada al comercio. · ' ' -

i < 

i ' .... 
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y procedimientos de comercialización; consecuencias tales como la -

presencia de un número excesivo de intermediarios y el hecho de que 

los productos, dentro del proceso de comerc!alizaci6n, cambien de -

.. propietario sin que muchos de ellos añaden un servicio necesario al 

poseer la mercancía. De esta manera, los productos agrícolas al e~ 

tar sometidos a un alto valor agregado estnn generando presiones al 

!alza de sus precios, ·hecho que se traduce en un deterioro general de los 

tngresos de agricultores y consumidores, 

De acuerdo a observaciones hechas por un autor acer 

de este problema,. es inadmisible que el comercio en México pr2 

ingreso más importante que el de la agricultura, y es ina

sobre todo, que la actividad de los comerciantes cree un in 

greso que es más del doble que el de la agricultura (1). 

Por otra parte, además de los a~ectos cuantitativos 

comercio agrícola antes descritos,· existen factores cualitativos -

que tambiE!n son de primer prden. Muchas veces, cuando se logra r~u :~~· 

cir el m1mero ele intermediarios en un mercado y en determinado pr~ 

·dueto, pueden subsistir los mismos problemas (altos costos y mermas, 

por ejemplo) que determinan el que la ineficiencia en el mercadeo y -

· .el precio del; producto permanezcan idénticos a como estaban cuando - · 

: (1) Barre,' Raymond. Et l::ksarrollo Económico. F.C. E. México, 1973. 
p. 25. 

f 
!t 
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en el mercado había una elevada intermedlacl6n. La lneficlcncin de -

comercialización, en sfntesls, se manifiesta en la pcquei1n propor-

ci6n que recibe el agricultor del precio final del producto, en los 

grandes flucnmciones en los precios que son atribuibles n ln fnl!.11 de 

racionalidad en que incurren muchos comerciantes en sus open1cione.s 

de mercadeo y, por último en el hecho de que en muchos mercados-

los consumidores sufren la escasez mientras que los agricultores bus 

can vanamente en donde colocar sus productos. 

El problema del alto volu mcn de población que se '!_e 

·.· dica al comercio agrícola puede ser calificado como un mal necesario 

desde el punto d_e vista que el mercado de trabajo no ofrece otras o~r 

tunidades ele empleo. Además, es un problema cuyo arreglo se prevec:; 

a largo plazo, y que se resolverá con la rapidez y en la medida en -

que la estructura socio-económic.a mexicana se vaya desarrollando ha 

. cia ·la formación de una economía más equilibrada. 

El proceso d·~ desarrollo agrícola es entorpecido cuando 

hay métodos primitivos y muy cóstosos en la comerclalizaci6n de sus-

. productos. Pnrn sntlsfnccr el nbnsto de ln poblncl6n urbnnn en crcclm~n 

to, para apoyar a las lndustrias de transformnci6n y elaboración, para . 

. desarrollar el comercio de exportación, es necesario moderni~r las · 

estructuras del mercadeo. Además, sl se pretende impulsar la pro

ducción a través del mejoramiento de los procedimientos de venta de 

1 
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. los agricultores, es también indispensable racionalizar los procesos 

de comercialización, ya que sólo asr podrá brindarse los estimulos

económicos que se requieren para el incremento de la producción. -

Debido a la interdependencia existente entre mercadeo y prod Ucción 

... en el desarrollo agrícola debe considerarse que los productores ún_!. 
. . 

· · · .. camente podrán ampliar su producción si la organización del merca-

. deo les permite vender en condiciones remumerativas. Por ello la -

planificación del enlace entre producción y mercadeo es fundamental

la creación de un programa de desarrollo. 

En cuanto a los pro~lemas de la comercialización, ;.. 

ciertamente resulta impostergable la implantación de políticas, sist~ 

procedimientos que hagan más eficiente, tanto en lo social c~ 

lo económico; la actividad productiva y las estructuras del - - . 

' mercadeo mediante ac;ciones que estimulen la iniciativa de los .•·-,..--:;_. .. ,,_ 

comerciantes y consumidores así como de las mismas autori..; .·· 

No obstante hay que considerar la extremada limitación de la· 

90mercialización, por si sola, eri lo que se refiere, sobre todo, a la 

·.elevación del nivel de vida del agricultor. 

El objetivo central de este trabajo, evaluar la 

f!1ercadeo en el nivel de vidl1i del agricultor, se constata por-. 

contribución directa· que tiene la' ·comercialización, dentro .de sus 
l . ' 

·. ·limftaclones, en. el incr~mento de ·su ocupación e in---. 

greso Y~ do . una manero indirecto', en el mejoro miento .de los rcgrmenes 
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la alimentación, educación y vivienda rurales. 

Bl sistema de comerciPJizaci6:1 pue1::: ofrecer al 

los centros de acopio, técnicas de almacenamiento, cla~ 

empaque y transporte más adecuados para sus productos;.:. 

· la información acerca de que producir ·y en que cantidades de acue! 

· do a los precios y condiciones del mercado y la orientación acerca-

cuándo, en dónde, a quién y a qué precio debe v~nder su 

Todos estos servicios constituyen una ayuda valiosa para..; 

el agricultor realice una p~neaci6n racional de su actividad, lo 

.cual tendrá, como.una primera consencuencia, la elevación de su ~ 

· ... greso, ya que gracias a los servic.ios y orientaciones de la comercial!._~.· 

se optimizarán los resultados en la actividad productiva, se evita 

desperdici~s provenientes de una actividad improvisada e irre .: 

se llevarán los productos haéia aquellos mercados que ofrecen 

precios. 

Por su parte, la desocupación imperante en el campo 

ser reducida si se realiza una parte de las operaciones de co- · 

. ¡ 

-.-



132 

reducir el costo. de las maniobras subsecuentes, el espa:cio 

el daño que sufren los productos durante· el transporte. Los serv_! 

de comercialización ejecutados en las zonas productoras, ade-

crear fuentes de trabajo, elevan el ingreso de los agricult~ 

.. res debido a que por medio de estas labores se les agrega dosis -

de valor a los p:r:oductos agrícolas. Finalmente, el aumento del in-· 

ocupaci6n en el medio rural, a su vez, contribuirá im-

portantemente al alivio de las condiciones de desnutrición que padece 

la población campesina,· al mejoramiento de la crítica situación de -

su vivienda y a la elevación de' los bajos índice.s de instrucci6n rur~ 

les. Solamente en la medida en que el campesino experimente una -

mejoría en las condiciones de su alimentación, vivienda y educación; 

.,. D1ou1:a afirmarse que sus niveles de vida se estan elevando y esto s~ 

una consecuencia, primordialmente, del incremento de la ocu¡:xi- -
i \' 

"' 

!•' 

Es importante advertir que cuando los procedimientos · 

operaciones de comercialización caen en vicios, como por ejemplo 

la formación de mono¡:rlios lpcales, regionales O· nacionales de comp.El 

dores, manejados por caciques, comerciantes, agiotist:as o empresas

extranjeras,· como es· común en el medio rural mexicano, entonces el 

sistema de comercialización estará al servicio de estos grupos para~! 

. · '.tarios y será un instrumento utilizado para el empobrecimiento y de-
. ¡ 

terlófo progresivo de los niveles de .vida de aquellos. agricultores a - .· 
:n . 

.· ;I ,• 

··~-

...... 
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El proceso de desarrollo agrrcola, que lleva impl.r_ 

paulativa elevación del nivel de vida de la poblaci6n del ca.!!1 

•· po, requiere la adopción de las siguientes medidas: la eliminación 

.•de los obstáculos que existen en el régimen de tenencia; una distri 

• buci6n de la tierra más acorde a las posibilidades de la vasta pob~ 

· ci6n agrícola; una dotación más indiscriminada e intensa de créditos 

supervisados por técnicos agrícolas; la elevación del número de es- . ~. 

cuelas rurales y agropecuarias ~ todos los niveles; la eliminación de 
"•' .. 

aquellos escollos en el sistema de precios que afectan negativamen

te el ingreso del agricultor; la exclusión de los intereses politicos e. 

individualistas de las organizaCiones campesinas en virtud de los CL~ 

les se les ha sometido por muchas décadas al engaño y manipulación; 

· . el saneamiento, en el medio rural, del liderazgo corrupto, el caci~ ''¡ · 

go, el comercio explotador y 'la usura; la intervención oficial en fa- -

. vor de las condiciones de trabajo y salario de la importante masa de 

·. jornaleros; el fomento de las actividades industriales en las zonas de .: 

producción y el traspaso gradual de la poblaci6n agrrcola hacia acti':! 

dades ·industriales para fortalecer la demanda de productos ag·rrcolas 

· ·y aliviar la presi6n demográfica que el agro mexicano esta padecien

'do. Por su parte, el mejoramiento del sistema de comercialización ~e 

sempeita, ·entre todas estás medidas, el indicado papel complerrenta-
'.' 

rlo en el largo y complejo proceso de desarrollo agrícola. 

,· 
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CUADRO No. 1 ·'' 

POBLACION URBANA Y RURAL 1900-1972 

( Miles de habitantes) 

TOTAL! 
POBLACION % De la Población Total · · · 

URBANA RURAL URBANA RURAL 

' 13 607 2 640 10 967 . 19.4 '. 80.6 1 

.~ 

·15 160 3 669 11 491 24.2 75.8 . 
·. 1921' 14 335 4 466 ... 9 869 31.2 68.8 

1930. 16 553 5 541 11 012 33.5 66.5. 
.··-: 1940 19 654 6 896 12 758 '35.1 64.9.' . 

1950 . 25 791 / 10 983 14 808 42.6 57.4 
1960 34 923 . 17 705 ' 17 218 ',._,' 50.7 49.3 

.. ·.!' . \, 

36 194 18 640 . 17 554 51.5 48.5 
37 439 19 591 17 858 ,,¡ 52.3 . 47.7 
38 727 20 564 18 163 53.1 46.9 
40 059 21.592 . 18 467 53.9 46.1 
41 437 •' 22 666 ··' ·· .. ·. 18 771 '54,7 45.3 

42 863 23 789 . ' 
... 19 074 55.5, 44.5 

44 338 24 962 ·.· ·. 19 376 56.3'' 43.7 --
45 863 ' 26 188 19 675 57.1 42.9' 
47 441 • 27 468 19 973 57.9 42.1 
49 073 28 757 20 316 58.6 41.4 

50 778 30 061 20 717 59.2 40.8 
52 539 31 418 21 121 59.8 40.2 

i -· 
· El limite entre la población u_rba'na y la rural es de 2 000 habitan.,. 

-- tes en los Censos de 1900 a 1921; y de 2· 500 en los Censos de --
.1930 a 1970 y en las interpo laciones de 1~61 a 1972~ 

l900 a 1960: Datos censales.~ 
1961 a 1972: Interpolación Y¡ extrapolación de datos censales al . · 
30 de junlo de cada afio. . . · ~ , .· . , 

¡ 
J ·(· 

_,· .: i' 
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AÑOS ·TOTAL. 
SECTOR 

PRIMARIO 

.\ , 

ACTIVA POR SECTORES, 

de personas . 

INDUSTRIAS 

. ·. 759 
906. 
660 
773 

:909 
319 

··2.144 
2· 226. 
2309 
2 394 
2 480 

·2 567 
2 655 
2 745 
2 836 
2 928 
3 021 
3 182 
3 350 
23.53. 

._ . .- ... :_;.;.::. 

,.·:' . .• 635 
·162 

. ·. :134 
··'·. 752 
. l 118 
. 2 129 

"~· .. :; ~·: ~ 
;>>..· · .. -·-. ..:;•"·:···e- -· 

.. ·• 3 033 
. 3 207 
·. 3· 386 

3 569 
. : 3 756 

3.947 
4 142 
4 340 
4 541 

.. 4 747 
4 955 
5 209 
5 475 

'203: 
266 .. 

.· 331·· 
398 
467 
537 
610 
685 
761 
745 
728 

FUENTE: 1900 a 1950: Censos Generales de Población, Secretarra de Industria y Comercio, DIREC.Gral. Estadística 
1960 a 1972: Interpolaciones y extrapolacJones de datos censales, ajustadas al 30 de junio de cada año. · 

' . 

·, 
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-CUADRO No. 3 

ALGUNAS CARACTERISTICAS BASICAS DE LA AGRICULTURA MEXICANA, TOTAL Y POR TIPOS 
\:.· 

.CONCEPTOS Total Moderna Tradicional Subsistencia 

\ 
Par~i~ipa,c::ión relativa en el total de explota-

_ciones agrícolas (%) 100.0 7.1 40.5 52.4 

Ingreso agrícola anual por predio (pesos) 10 069 62 840 9 282 3 472 

~· Hectáreas de labor por predio . 12.1 33.1 13.9 7.9 
? 

Proporción de superficie con riego (%) 17.6 71.4 16._8 10.9 

: Capital por predio l¡ (pesos) 21 540 110 315 23 003 6 377 

Horas tractor por hectárea 3.1" 10.8 4.7 0.8 
,_ 
~ 
-....¡ 

-
"·-Propor~ión de superficie fertilizada 31. 7 83.1 41.8 16.8 

·-·. 

Costo de fertilizantes por hectárea (pesos) 124 348 195 39 

Producción autoconsumida (%) .• 27.1 7.2 15.5 38.8 
' 

Proporción de costos imputados (%) i0.8 0.5 3.2 18.1 

. Ingreso. agrícola a:1ual por persona (pesos) i 547 9 975 1 428 489 

FUENTE: Banco de México, S.A; Encuesta sobre las características de la producción agrícola en 
··--- - : México, 1967 -68; 
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. ·,~:·¡~;; .'.'i'!~;\).·.:,f· . .JillT~~6:•BESlJMEN DE LA ESTRATIFICACION POR TIPO bE TENENCIA, V~·LO~·~E U 

<;j~!:::;,·,~';•t;:;J~·; \ Y RECURSOS EN IDDER DE LOS PRODUcroRES ·· ... 

·: '.~· ·, t; (1' ,, : . '. '. ~~ 
. ~.,:· .. -;·. ·· .. :' . . ... : 

PREDIOS NUMERO (miles ) VALOR Y RECURSOS ENSU Ppr 

Total miles Mayores Menores Parcelas de Valor de Valor Valor ma Superficie I1 
TIPO DEL PREil d_e predios de 5 Has. de 5 Has. Ejidales predios Producción Predio quinaria de riego e 

% % (+) % % l ' . 1 
.. 

•' 
;"• 

\ 

nfn(.:-súbsistencia 
1 

1 242 43 528 670 50.3 4.2 5.4 l. 3 
•: 

821 .· \• 
120 171 530 33.8 17.1 13.8 .6.5 2.7 

--~- -·---- -- ---------

3q7~'.·:~~- ... 86 .21 200 12.6 24.4 22.6 11.0 25.6 
; 

ultlfamiliar 
mediana 67 31 1 35 2.8 22.0 19.3 31.4 32.7 

ultifa miliar 
--; 

·-. 

rande 12 12 0.5 32.3 37.6 . 43.7 39.0. 

\ . 
FUENTE: Salomon Eckstein: Ei Marco Macroecon6mico del Problema Agrario Mexicano. México. Centro de Investi 

Agrarias Documento preliminar. 1_968, pp. ix-x. Con base en datos del Censo Agrícola Ganadero y Ejidal 
. \ . . 

El valor del predio está· compuesto ·por el valor de la tierra, del capital fijo y se~ifijo y del ganado. Poi 
se extiende las par,~elas \jidales ( no l~s ejidos.) y los predios no ejidales. ·: ¡ .. ¡ ( +) 



(_miles ) VALOR Y RECURSOS EN SU ~ODER 

enores Parcelas de Valor de Valor Valor ma Superficie Incremento 
e 5 Has. Ejidales predios Producción Predio quinaria de riego en la pro-

3 3 (+) 3 3 ducción 
1950 -1960 

3 

528 670 50.3 4.2 5.4 1.3 1 

171 530 33.8 17.1 13.8 6.5 2.7 10 --- _...__. __ -----·--¿· 

21 200 12.6 24.4 22.6 17.0 25.6 11 

l. 35 2.8 22.0 19.3 31.4 32.7 35 

- ·., 

0.5 32.3 37.6 43.7 39.0. 45 '. 

oeconómico del Problema Agrario Mexicano. México. Centro de Investigaciones 
, PP~ ix-x. enso Agrícola Ganadero y Ejidal. 

o ;por el valor de la tierra, del capital fijo y semifijo y del ganado. 
( no los ejidos.) y los predios no ejidales. 

1960.: 

Valor promedio 
de la producción 

en pesos 

'., 

:750.00. 

5 000:00 . 

11 000.00·· 

48 000.00 

- 385 000.00 

J ,·, 
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:CUADRO No. 5 .. - .,. 

1 . 

\ 

MARGENES DE COMERCIO EN LA DISTRIBUCION DE MAYOREO Y MENUDEO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

·.~ 

\ 
Precfo en el 

Predio 1/ 
··S/Kg.-

. '\ :.~··~: .. ;;:.·<·:t.~=-·.· . 

Frutas: 
"'' i 

Aguacate 
Durazno 
Fresa 
Guayaba 

--· .. Limón 
Manzana 

. Melón __ _ 
Naranja 
Papaya 
Piña 
Plátano 

Horta~iZ9-s: 

. :--.-. 

·.-·- ... -· 
' ' . ,: •• '. •. , ~~-. -- '. !" . > • 

.. '\~ . ' 

-.-.::; . .;:-:=· .::···'.\:: 
·:. . l.600 

. ·· i. 750 
2.250 

'o. 750 
1.000 
2.170 

. ---·.···· .... -~'-'--º· 830 . 
0.300 
0.700 
0.250 
0.500 

Cebolla 
Chícharo 
Chile Poblano 

0.400 
1.000 
3.950 
1.850 
1.000 
1.800 

.Jitomate 
Tomate 
Ajo 

. -Pa-pa. 
Calabacita 
Zanahoria 
Chayote 

. Ejote 

. 1, 700 
0.400 

.. 0.300 
0.500 
1.000 

Precio Precio 
Mayoreo y Menudeo y 

S(Kg. 

6.920 
10.330 
4.130 
3.620 
2.770 

11.000 
2.000 
0.650 
1.400 
1.200 

.1.600 

1.400 
--· 2. 600 

7.000 
3.500 
3.400 
7.000 
3.000 
3.000 

.. o. 900 
1.850 
1.800 

15.000 
12.000 
6.000 

10.000 
5.000 

16.000 
3.000 
1.000 
2.200 
2.800 
2 .000 

2.80 
3.500 

12.000 
5.000 
4.400 

24.000 
3.800 
3.800 
2.000 
4.000 
2.500 

FUENTE: Secretaría de la Presidencia. ~973. 

Margen de 
Comercio 
Mayoreo 
Predio 

·s/Kg. 

5.320 
8.580 
1.880 
2.870 
l. 770 
8.830 
1.170 
0.350 
0.700 
0.450 
1.100 

1.000 
1.600 
3.050 
1.650 
2.400 
5.200 
1.300 
2.600 
0.600 
1.350. 
0.800 

Margen de 
Comercio 

·Menudeo 
Mayoreo 

SjKg . 

8.080 
1.670 
1.870 
6.380 
2.230 
5.000 
1.000· 
0.350 
0.800 
1.600 
0.400 

1.400 
0.900 
5.000 
1.500 
1.000 

17 .000 
0.800-
0.800 
1.100 
2.150 
0.700 

Margen de 
Comercio 
Menudeo 

Predio 
S/K~. 

13.400 
10.250 
3.750 
9.250 
4.000 

13.830 
2.170 
0.700 
1.500 
2.550 
1.500 

2.400 
2.500 
8.050 

. 3.150 
3.400 

22.200 
2.100 
3.400 
l. 700 
3.500 
1.500 
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CUADRO No. 6 

'·PRECIOS DE GARANTIA DEL FRIJOL, 1953 -1975 

1966. 

:. 1970. 

ZONA O ENTIDAD . 

En toda la Repúbliea 

,..,
1 

En toda la República 

,., ... ',' En toda la República 

- En toda la Repllblica 

··En toda la Reptlblica 

· En toda la 

.; 

PRECIO DE GA RANTIA 
. PESOS / TON. 

1,250.00 

.. 1, 500. 00 

1,.750.00 

1,750.00 

: ---:---·' 

• · Gerencia de Compras 



\ . 
~ 

-PORCIENTQ 
DE 

FAMILIAS. 

Simple 

10 
10 
10 

- 10 
·:10 
·ío. . . -.· ""i(f'' -- -··-- . ~ -· 

. r' 

10 
_5 

5 
5 
!) . 

· Acumulado 

10 
20 
30 

_.:~--- 40. 
50 

. 60 
70 
80 

.85 
· ... 90 

.. /'.95 
: '':~:::: 100 

" --

· ( Porcientos ) 

PARTICIPACION EN EL 
.. 

PROMEDIO PA IS AGRICOLAS 
% % % .% 

Simple Acumulado Simple Acumulado 

1.33 1.33 2.11 2.11 
2.30 3.63 3.02 S..13 
3.07 6.70 4.01 9.14 
4.47 1L17 5.11 14.25 
5.91 . 17. 08 6.27 20.52 
7.35 24.43 7.43 27.95 
8.19 33.22 9.39 37.34 

. 10.23 43.45 12.40 49.74 
7.95 50.40 7.28 57.02 

19.51 59.91 7.99 65.01 
11.13 71.04 8.72 73.73 
28.96 100.00 26.27 100.00 

··-.. ~ '. ·.' 

INGRESO TOTAL REGULAR 

NO AGRICOLAS 
3 3 

Simple Acumulado 

1.59 1.59 
2.85 4.44 
3.95 8.39 
5.07 13.46 
6.19 19.65 
7.31 26.96 
8.44 !.40 11.11 .51 
7.47 .98 
8.58 62.56 

12.08 74.64 
25.36 100.00 

FUENTE: Bánco de México< "Encuesta sobre Ingresos y Gastos Familiares" 1968. 

...... 
,.¡:... . ...... 

f 
J: 

r 
F 
t 
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CUADRO No. 8 

SALARIO MINIMO DIARIO PROMEDIO, 1954 • )973.< 
·---:--:-~ .. ,• ··:-:. 

( PESOS ) 

.... BIENIOS URBANO RURAL 

·. 1954 - 1955 6;34 5.26 
1 

1956 - 1957 5.99 

. B: 13 6.86 .. 

1960 - 1961 9.89 8.83 

.· 10.92 

1964 - 1965 16.00 . 13.47 

18.69 . 15. 72 

21.58 18.32. 

24.94 
C· 

Naclonal Financiera, 
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CUADRO No. 9 

· CdM°PbNENTES DE LA DIETA MEXICANA SEGUN SU APORTACION 

. ' 

ALIMENTO AREA RURAL AREA URílANA 

... .. . MAIZ 407 g. '202 g. 
' 

FRl]OL 56 g. 41 g. 

AZUCARES 46 g. 40 g. 

GRASAS 14 g. ·---~ 27 g. 
,,.. 

· PAN Y PASTAS 30 g. 138 g. 

. LECHE Y DERIVADOS 76 ce '( 312 ce 

CARNES 57 g. 70 g. 

FRUTAS Y VERDURAS 104. g. 95 g.;. 

ARROZ 10 g. 11 g; 

OTROS 34 . --· 58 

·:...· 

. TOTAL 834 994 
1 ::i 

.. 

<. 

.. 

FUENTE: Instituto Nacional de la Nutrición, México 1971. 
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CUADRO No. 10 

" PORCIENTOS RESPECTO AL GASTO TOTAL FAMILIAR EN 
ALIMENTOS 

í. 
\ 
¡ 

PRODUCTOS 

(' ' 

l":·,~~~~-

;• 

· PROMEDIO. ··' . ·'AGRICOLA 
PAIS. 

. • :···: .. , '.• . 

·'.•. 

80 81 

< \ ¡ :y.·\:· 

NO' 
AGRICOLA 

'• ,,i 

11 ' 
'7 
9 
9 
5 

3. 
4 
3 
:3 
3·> 
2 

3 '·' 
3 
2 
2 
2 
2 
2 ..•. 

'2 ¡; ·\' 
1 

78 

'¡ 

:,, 
., -~ -



NINGUNA 

Elemental 

MEDIA (7 a 9) 

·: MEDIA SUPERIOR 
{ 10 a 12) 

SUPERIOR 

3 

·1 .. __ _ 
:_-
-... --:- ~ ·;. -

1 
_·•,;:·,-

059 471 1903 

122 466 36.6 

313 293 42.9 
.. ·_ '--' ~. 

'18.0 
- ·-

{l

3 

º más,) ~,1•~~~ll~r1;~,JrlJ'il¡Jlllf ~¡tí~ 

5 091 501 

-756 066 
-·. 

1 231 156 

1 744 471 

642 067 

258 763 

14.8 

24~2 -
--

-·,', -

--

1-' 
~ 
C.11 

[ 
- r 

,l-
1 
¡, 

~ 



·:; ... \ .. ,~····.:·: . ...... __ : 

. - '~ .. ~ 

Escolaridad~ 
(11.ltimo grado 
··aprobado) 

\.-
~-: ·1 

. ,: \ . ·. 
•\ .. 

Total ·de familias 

·Ninguno 

1 a 3 años 

4 a 6 años 

Media .. (7 ~C9 ) 
~ ' ... : . 

Nllmero de 
Familias 

100 

100 

. 100 .. 

... _ Media Superior-·· ......... . 
( J.O a 12) 

·. ~ ( Porcentajes ) 

··.·. Esücii:ós · de ·Ingreso Familiar mensual (pesos ) 

Hasta De 301 De 601 De 1001 De 3001 De 6001. 
300 a 600 a 100 a 3000 a 6000 a 10 000 

Más de 
10 000 



"'. 1 

:~Y. 

147 

·BIBLIOGRAFIA 

· Abbott, J. C. El Mercadeo de Frutas y Hortalizas. Organización de las Na 
ciones Unidas para la. Agricultura y la Alimentación. Roma, 1971. 

Abbott, J.C. Los Problemas de la Comercialización y Medidas para.Mejorar
la. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-

·. ción. Roma, .1966. · 

Abbott, J. C. La Comercialización, su Influencia en la Productividad. Org!!_ · 
nización de las Naciones Unidas para la .Agricultura y la Alimentación. RQ: 
ma, 1962. 

Abbot t, J. C. y Creupelant, N. C. Creación y Funcionamiento de las Juntas 
de Mercadeo Agrícola. Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación. Roma, 1966. 

Banco de México S. A. La Distribución del Ingreso en México. (Encuesta 
sobre los Ingresos y Gastos Familiares en 1968). Fondo de Cultura Eco
nómica. México, 1971. 

Barre, Raymond. El l:ksarrollo Económico. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1973. 

Bartra, Roger y otros autores. Caciquismo y Poder Político en el México 
·Rural. Siglo Veitiuno Editores, México, 1975. 

Bartra, Roger. Estructura y Clases Sociales en México. Editorial Era. 
México, 1974. 

,. \ 11 ' . Centro de Investigaciones Agrarias. Estructura Agraria y llisarrollo Agríco- · 
la en México. Fondo de Cultura Económica. México, 1974. . 

Compai'ifa Nacional de Subsistencias Populares, Estudio sobre la Comerclnliza 
ción en México, documento mimeografiado, México, 1972. 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Manual de Información Esta
dística, México, 1972. 

Chevalier, Francois, "Ejido y Estabilidad en México", en Revista América -
Indígena, Vol •. XXVII~ No. 2, abril d~ 1967. •. · 

··.-.. ·, 



148· 

Eckstein, Salomón, El Marco Macroeconómico del Problema A rario Mexica
no, Centro de Investigaciones grarias, México, 1968. 

FONAFE, O eración e Im ortancia de FONAFE en el I::ksarrollo A ro-Indus 
erial d~l Pars. o~ección El EjiJo Industrial , No. 2. México, 1973 • 

. _,_., . .-._, .... •· Gómez Jara, Francisco. El Movimiento Campesino en México., Editori.al Ca!J.l 
' .. pesina. Mé~ico, 1970. . . 

Haag, Herman y Soto Angli, }osé, El Mercadeo de Pr~uctos Agropecuarios, 
Editorial Limusa-Wiley, S.A., México, 1971. 

Hansen, Roger, La Eolítica del rksarrollo Mexicano, Siglo Veintiuno Editores, 
S. A., México 1973. 

·Instituto Nacional de la Vivienda. La Vivienda Rural, México, 1970. 

Marroquín, Alejandro. "Consideraciones sobre el problema Tzeltal-Tzotzil", 
en Revista América Indígena. Vol. XVI No. 3. MéXico, 1957. 

Martfnez Rros, Jorge, ''Los Campesinos Mexicanos: Perspectivas en el Proceso 
. de Marginalización", en El Perfil de México en 1980, Siglo Veintiuno Editores, 
.- S.A., México, 1971. 

Medel lfn, Rodrigo, "La Dinámica del Distanciamiento Económico &,cial en -
México", en La Sociedad Mexicana: Presente y Fu.turo, Fondo de Cultura Eco 
nómica, México,197 4. -

. ¡ . 

, Mejido, Manuel, La Agricultura en Crisis. Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, · 197 4. 

_Nacional Financiera, S.A., La Economfa Mexicana en Cifras, Méx~co, 1974. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. -
"Programas de Mejora del Mercadeo Agrfcola", en El Estado Mundial de la - . 

- Agricultura y la Alimentación. Roma, 1969. 

·Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
El Agricultor Hoy Día, Roma, 1959. 

Padilla Aragón, Enrique. México: ~sarrollo con Pobreza. Siglo Veintfuno Ed! 
tores, México, 1974~ 

Publicaciones ,Ejecutivas de México, S.A.; La Economfa Mexicana, México, -
. ,1972. i • 

· Puente _...Leyva; Jestís, "Sector Agrfcola: T~ndencias Recientes y Perspe:Ctivas". 
~on~.ncia en el Congreso Nacional de Economistas, México, 1974. · : · 

'' .. .-•. 



149 

Ramirez H., Juan; Arroyo, Pedro y Chávez, Adolfo. "Aspectos Socio
econórnicos de la Alimentación en Méxic:::>", en La Soci.~dad Mexicana: -· 
Presente y Futuro. Fondo de Cultura Económica, México. 1974. 

Restrepo. Iván y Sánchez Cortés, José. La Reforma Agraria en Cuatro 
· Regiones. Editorial Sep Setentas. México, 1971. 

Reyes Osario,. Sergio y Eckstein Salomón. "El Desarrollo Polarizado de 
la Agricultura Mexicana". en La Sociedad Mexicana: Presente y Futuro. 
Fondo de Cultura Económica. México. 1974. 

Roddguez Cisneros, Manuel y otros autores. Características de la Agri
cultura Mexicana y Proyecciones de la Demanda y de la Oferta de Pr9ducr 
tos Agropecuarios a 1976 y 1982. México, 1971. 

Secretaria de Educación Pública. Estadísticas Educativas Nacionales. Mli
xlco, 1974. 

Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística: 
Anuario Estadrstico de los Estados Unidos Mexicanos. Mexico. 1973. 

Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística. 
IX Censo Nacional de Población. México, .1970. 

·Secretaría de la Presidencia. Base Legal de los Organismos Descentrali '
.. · zados, Empresas de ParticipacióQ Estatal e Instituciones Nacionales de 

Crédito. México, 1974. 

Solrs, Leopoldo. La Realidad Mexicana; Retrovlsión y Perspectivas. Si-: 
glo Veitluno Editores. México, .1971. 

Rodolfo. Las Clases Sociales en las Sociedades Agrarias. 
Veitiuno Editores. México, 1971. 

Tello, Carlos. "Un Intento de Análisis de la Distribución Personal del 
. Ingreso", en La Sociedad Mexicana:· Presente y Futuro. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1974. 

Thomsen. Frederlck Lundy. Agriculturfil Marketing. McGra.w - Hill Book · 
- Company, Inc .. New York, 1951.. 

United States Departament of Agriculture. Improving Mttrketlng Systems · 
In Developing Countries. U .s .A., 1972 .. 

. . 

-·-



150 

Enrique. La Merced. Instituto Nacional de Antropología e 
. Historia. México. 1965. 

·•·. Zubirán, .Salvador y otros autores. La Desnutrición en el Mexicano. 
·Fondo de Cultura EconÓmlca. México,' 1974. 


	Portada
	Índice
	Planteamiento General
	Capítulo Número Uno. La Comercialización y el Desarrolllo Socioeconómico
	Capítulo Número Dos. La Comercialización y La Agricultura
	Capítulo Número Tres. La Comercialización y El Nivel de Vida del Agricultor
	Conclusión
	Bibliografía



