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I N T R o D u e e I o N 

Con el presente eatudio ae pretende aportar alau

elementos te6ricos para el anAliaiB de los prob~e

relacionados con la salud de le poblac16n rural '1•e 

1icana. ¡~ 

Se presents un panora11a seneral d~l contexto en que 

debe ubicarse el Cen6meno aalud-enferaedad para compre!!. 

der a fondo aua manifeatacionea concretas en la .1utlud -

del cempeeinado pobre y loa jornaleros agrlColas duran

te el se:r:enio 1982-1988. 

Para situar adecuadamente el problema, e"n el Marco 

Hist6rico se hace una resefta de los aconteci•ientos aás 

importantes a partir de loa eftos cuarentas que han dedo -

sus peculiaridades propias al capitalismo •exicano actu•l 

tanto por el incremento de la 1nterTenc16n estatal en la -

en la economla co•o por la conaolidaci6n de la. e1ponai6n 

imperialista norteamericana a ratz de la'Segunda Guerra -~ 

Hundial, as! como por el fomento a la inYerai6ñ capi~ella

ta en le reme industrial. 1 

Por otra parte, en el Mere~ Te6rico ae considera el 

estudio del Estado, su csrActer de clase en el capitalis

mo, su importancia en el desarrollo1econ6•ico, set co•o -

ente que dicte las politices 1 lJ,es desde su aurgi•iento. 

Todo ello con la finalidad de tener presentes loa elementos 

que conformen una Yiai6n totalizadora del problema en cuea

ti6n. 

En el Cepttulo 1, ae eetlalan lea caracter!sticaa pri.!!. 

cipeles del cepitelia•o me1iceno e. el conte1to de la DiY.!. 

s16n Internacional de Trebejo; ae •encionan.las condicio-.- · 

nes en que se dli le penetn1ci6n i11perialis.ta J le p~sici6n 

asumida por el Estado •e1icano ante este e1panai6n. Con •· 

este cep!tulo se pret~nde dejar &~entado la releci6n de ~ 
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dependencia de ~é~ico,"~:on 'E:!:·.&. lmpc.r'-inli~~o -ilorteamcricano. 

En el Ca.pltulo ri.-':~e ''anot'8n·.10s 'rasgOs fundamentales 

de la itgr"icultura :d~nt-~O·.:.·dó·1·}·6-n~eXtO'::.·~-~Pi .. t.~iista, 'su P!!. 

pel subordinado a· ~.i·~ Ji:·~-¡f~~\:\:_i~<;·::. '~·e_._~·ha~~· .u·~~· .dif~r-encia--
c.ión de l·~s c·í~s·e·s~::.·:s·oi-:f'ki~·~-:.·~·-,(f~t:.;'riée~-· en :··c1 -medio rurai 

y, . por:"_·::~-i {1mo ,=" •. ~~"?~-n-~·(r,~~.~tf~\~'~-~··J~.:i~6·ri.~~- ~~p:e ri~'iis ta a ·_la 

agricul tu·~a·_ .~e.~:ic~·n.ª. ~/sU"<úiÍP~c.to" ··en ·;·fil' mis nin~ Todo el lo 

:::r~:r: inál~;:: ::m:;. r;~:tt~:.·::1~::::~!~:~d:n m:::c::o. 
-·-··-=--~->.• ~¡;-:i.'" '·;_-_-

·nentro ~-~{~ "6~~i·~~:S.1'~<¡·¡.:_·~.~-~-e~~-tudian 1as ~rin~ipa~~-s 
acciones eCo~6~i¿-ii-:s ii~·~,~-~i"as: a·_ ·~abo e·~~e1·:s·ex~n·10 .-de,--~11-
sU·e 1 -. d_c- la-- Madt-1d·=';:_:,-~¡~·'. ·-v· if~-j e':~:~n ... su:_-__ p~·ií. t_~~~ _e~~~-~ ~-~~~a, rei 
Pecto :a- .-Ú1~- ad.mi~:i'S~r·~c1-~-n-és. ~tít-er_io1:'_~s :y __ ·l~S _fº.~·~-~·~~~~'.n--:" 
cias que ,~~te c·ambio -.trajo al paiS. 

Con el capítulo anterior se don las bases: p~ra ·el d~ 

sarrollo del Capitulo IV, en el que se ventilan a ·1a· luz 

de la crisis económic~, las repercusiones· que tuvo ~sta en 

l~ situaci6n socioecon6mica del campesino pob~e y el pro-

letariado agrícola. Se mencionan las principales carencias 

en materia de alimentaci6n, vivienda, empleo y educaci6n 

que padecieron los campesinos durante el sexenio 1982-1988. 

En base a lo cual se 'orienta el an5lisis de la situación 

de salud- que _impe_ra_ en_ el __ medio _!"ural mexicano en dicho p~ 

riodo, situación que se pasa a estudiar en. el Cnpitulo V. 

En este último capítulo anotan las caractcristicas 

de la morbi-mortalidad que en relaci6n con las condiciones 

de vida del campesinado pobre y el proletariado agrícola, 

por c~nstituir esta clase social la mfis afectada tradicio

nalmente Por las políticas gubernamentales, por su posi-

ción en el proceso de trabajo y sobrP todo por las accio-

ncs instrumentadas bajo la administración de Miguel de la 

Madrid Hurtado. 
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J u s T I F I e A e I o N 

El fenómeno salud-enfermedad es un campo que sólo en los últi

mos años ha sido abordado desde la perspectiva de las ciencias 

sociales, lo cual ha permitido el desarrollo de una corriente de pe!!. 

samiento que hace severas criticas a los modelos epidemiológicos --

tradicionales. Modelos adoptados por los países subdesarrollados., -

determinando la existencia de una tecnificación de alto costo en ma

teria de salud la cual convive con los altos índices de morbilidad y 

mortalidad causadas por padecimientos prcvenibles, tales como,~nfer-

mcdiJdCs infecto-contaginsas agravadas por la desnutrición crónica -

de la población campesina. 

Lo. carencia de servicios médicos, educativos, de _urban~Z~!:-ióo ,

comunicaci6n 1 cs latente en el medio rural, -~onde 'la·_,faita 

de estos satisfactores sumada a la deficiente alimentación ocasionan 

numerosas enfermedades y muertes. 

Este fenómeno no puede explicarse completamente desde el punto 

de vista de la epidemiología tradicional, que aborda el problema de 

una -manera puramente biologicista o de los defensores de la teoría 

de la triada ecológica que abordan el problema de una manera ID.!:._ 

dinica, dichas teorías sido rebasadas ampliamente por una explica-

ción causal de la enfermedad que da un enfoque intcrdisciplinario 

y que implica a la sociologfo neCt:!:.driamentc; esta opción señale 

que-,-el fenómt>no snlurl•enfermedad se encuentra determinado en gran -

parte por la estructura social y por los antagonismos existentes al 

interior de la sociedad. 
2 

En base a lo anterior, este estudio pretende mostrar algunos de 

los elementos más importantes·que deben considerarse para la compre!!.. 

ci6n de la problemática de la salud en el merlio rural mexicano. Di

chos elementos se constituyen a partir del análisis general del cap! 

talismo mundial y sus características peculiares en el capitalismo ~ 

mexicano, en forma particular en el campo rncxi'cano durante la admini1!, 

tradón de Miguel de ln ~1adrid. 
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Para estudiar este problema es necesario contar con los ele

mentos que nos brinden una visión r.otalizadora del fenómeno y que nos 

permita analizarlo como un proceso con sus múltiples formas y determi 

naciones, razón por la cual incluyo en este trabajo el marco histórico 

en el cual se ubica el sexenio 1982-1988 como resultado de un proceso, 

asimismo, el marco teórico con una reseño sobre el surgimiento de Est.f!_ 

do, su naturaleza clasista y por tanto, las leyes y políticas que dic

ta, subrayando la importancia de su papel como creador de los prerre-

quisitos necesarios para el buen funcionamiento del capitalismo. 

Aunado a lo anterior, para analizar las políticas de salud duran

te dicho periodo, se hace necesario estudi<Jr las características que 

asume el gobierno con el viraje dado a la políLica económica de corte 

neoliberal y la influencia norteamericana en su instrumentilción. 

En la actualidad es claro que el imperialismo norteamericano de

termina directa o indirectamente la economía de los países latinoamer!_ 

canos, tanto con la penetración de las empresas trasnacionales como -

por la inversi6n extranjera indirecta, dando como resultado la depen-

dencia económica, alimenticia, tecnológica, cultural 1 etc. 

En este s~ntido, la política seguida durante el sexenio 

1982-1988, se caracterizó por mantener el pago rle la deudfl contraída 

con la Banca Internacional y el Fondo Monetario Internacional y para -

cubrir dicho compromiso, se ha dado mayor apoyo al capital privado y 

a la inversión extranjera, se han adoptado modelos más agrcshos para 

defender los intereses del capitalista y subsanar eJ ernrio federal, 

Sin duda, la clase trabajadora ha sido lo más afectada por di

cha política durante este periodo de crisis económica, particularmente 

el campesinado ha visto deteriorado su nivel de vida por los bajos pr.!:!_ 

cios pagados a sus productos y por lo.s nltos costos de los -

insumos y productos industr i11l izados que requiere¡: además, la penetra

ción capitalista al campo, ha liberado abundante mano de obra que no -

logra emplearse en su lugar de origen y debe emigrar constantemente.~ 

ta situación, si bien y<J es vieja, se ha agrm•ado durante el sexenio -

de Miguel de la Madrid. 
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PLANTEAMIENTO DEL PRQBLEMÁ 

' .• : - -: .-.. :- '.- -' .. /'.:> . 
Durante )os últimOS ··aña·s ha cobrado ·grEln imp_o·r.tanciá 

el cuestionamie"nto -~-~-las pó .. li_~-~-c'a_X ~~-e ~.··op~\;·~·n·'.~~: :i_Ü~ :-sé!:_ 
Vicios d.e Saiud en ~léx'ico ."_3 - . - . :;_:\· ~- <'/::· ·'J~;~-~- .. 

·"·;··;·:·;_:-::. 

La de~~nd~· de servici~'.s de's.Lll 2~ci1~~~'~·Ú'~'. dtC
la pob1aci·6r;·: se· ·h~c.e··~cad·a _-·vez -~é·s·-~;-~~-d~\-::.i~--~~:YndT~;~~ :d~·: 

.• m.eon rf et .• -~ ml ~ d •. 1·.~ dd 'e.:_~i~--n:-~ uf· .• -~-n~:tt. ri'..º1.: '~.-_·".·_'t.· .• ~~'.~~~-;~ a~~-~-{~ t~~:f e ~~~~~~~~~~~J-~~~~{§~-~~~ :: . J:<d e . 
,.. -_han·'-incr_emen_tf:l

0

dó' sf8nif!·Caf-iVanie·n~ 
te- ;ri: -_iii:~ _':é-~J-:t·i~~~::~1f.~-ó~~º~~:;p:~S~~ ~-;i~:~-i~-s ~a V 8nces::;_cien-~~~ f i,c-ó_s :-~; 

' - ' - ·- ,--·· 

·~ar~. l_~-s~;::~e,·-r~si:~.t.ra~o,n ~10~550 dcfunciorics dC mc~.2. 
_re~ __ d~_-,u!l·:.:~~--º··.,~~--d~-'.~ñ~:-.-.y más"de-· edád, tanto en- -el medio.·

ruial -co--mo.::cn et urha.n·cr·, ·10 -cuál arroja' un'a cifra muy-al-
t·a---~i .:Ía ____ ·.c.-~-m~~:~:~~o-~ ._ .. c·ó-~-, e·1 riúmero de ·nacidos vivos, meno-

re:s_·d_éf: u~-<~·ño/d.el-.~e-dio ur_bano y rural registrado ese mi~ 
mo.nño;,~q~e- fue.d~·2.511,894 niños mexicanos. Lo mismo -

sú~'cde 'con_;·;¡.·as~"C:ausaS .. de muerte general que en 1981 fueron 

rCg'istr'adas, _eii.tre éstas se encuentra en primer lugar la -

neumo~ia, ón segu~do ·1a infecci6n intestinal y en tercero 

loR a~cidentc~ de trif~co; como puede observarse, las pri 

meras dos cmfermedades se relacionan estrechamente con ·el 

acceso a la alimentación, a los servicios urbanos, a la -

vivienda, etc. Cabe mencionar que la mortalidad es ceus~ 

da ·por enfermedades que son casi inexistentes en los paí

ses desarrol 13-dOs~ -

En el caso de H~xico, la esperanza de vida al nacer 

llega a 66 años para ambos sexos, ocupando el lugar núme

ro lQ. Inexplicablemente despu~s de paises considerados 

menos desarrollados en Amirica Latina, respecto a Mixico, 

tales como Panamá, Uruguay o Costa Rica. (ver cadro No. l): 
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C U A D R O No. 1 
ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN PAISES SELECCIONADOS 

1980-1985 (Estimación) 

PAIS SELECCIONADO 
Japón 
Canadá 
Francia 
Estados Unidos 
España 
Alemania Federal 
Cuba 
Costa Rica 
Panamá 
Uruguay 
Argentina 
Rumanía 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Chile 
MEXICO 

(R e s-ú rn e n ) 

Fuente: Depto. de Estudios Sociales, 

A N o 
76.9 
74.7 
74.3 
74.2 
74.4 
73.7 
73.4 
70~ 9 
70. 7 
70.3 
69.9 
69.9 
69.3 
67.8 
67.0 
66.0 
BANAMEX. 1985. 

La esperanza de vida al nacer por entidad f edcrati

va en México, muestra el m&s bajo promedio en los esta-

dos de Oaxaca con 58.62 años en promedio, Puebla con 61. 

51, Hidalgo con 62.14, Chiapas con 62.77 y Guerrero con -

63.20 años para la población masculina en el período de -

1985-1990, cabría preguntarse por qué en estos estados se 

registre un promedio inferior al nacional, por qué condi

ciones se ofrecen menores posibilidade~ en la longevidad. 

Respecto a la morbilidad, el reporte de la S.S.A. de 

1984 menciona los cinco padecimientos notificados por en

fermedades trasmisibles e importancia, un total de 

12 1 190 1 177 casos, encabezando la lista las infecciones -

respiratorias agudus con el maior nfimcro que es de 

7,158 1 759, en segundo lugar la enteritis y otras enferme

dades diarreicas con 2,412 1 304 casos, adem6s menciona co

mo ''otras ¡1arasltosis intestinales'' un total de 1.004.906 

casos, para la amibiasis se reportan 851,485 y para la iA 

fluenza 191,471 casos. 

-6-



Por º~!ª parte, 1~ ta~a d~ mórtal~dad· infantil en 

México mue~tra. ~n .1983. ~n- 33.04% del totil de ·ia mort~ 

lid a~. -~:en~ r~l, ~~'Pa r·a>. c;ó_s~a·· .·Ric~::-{s .".P'.1 .P~er t:_o:·._R_ié:~·· _17. ~-% 
Bel ice_ 21_~ 3~ 1 ; c·ub8'··. f6·: s: e~: La t)_~o~-m-ér ~·e-~,:~- ~n; .ti\n to· qu.e.- _, 

pa·r.á"·"1o·s ·É~t~:d-~s · -Ürii·d·~·S · f ~~·:!:d·e~ ió.~'9.~: r..· ;-~~;~:: 'Ca"~-add-. ~ .1% 

d ur8 n t~·-. .,~ i · :~ri'o ~-d~<']:_g's;:~} :·:·r:, · - ·~:·LL. ?:<;';, ·- J:·~: ·::::e:;;-: 
:¿ :,_ ~\;d; -~~~>·:·.:; r~;'._ ~ .. ~~;~f~-~· ~ ,!;, ~·~'~i:,~t·~·::>.:t;;7·:_ ~. __ ,_..__:_, 

:i:~s <da to·s·:?~ó b r·e .:.-.ii!'i· sft U ái:-ión:~·S'cJ°c·io ·e ~Cú1·6m:i.c·a 

·. -!. ::~•r:~::~:~~f::rf:~t·~-~···~i:~~~~·;1;:~tff 1r[tm~rn·~¡::~·-
.• n~ ~. i o~ ~l;/~~i§f~i.139.'é~; e Uin:~°';'~o~'i}>• ñ? /e~~ ·~::ir:~ iBll, 

... ; ~ ·: si6!f ~~~~·!l~·.-~·~t~·1~~'~ :~~~:::~f#a~~'.;c~jtin.á r2 y; 
.e~t~ es :,.i;}¿~~;i,7~ ;f~;'q~J .• fü/{\ ¿~~~úuciones de .. ,.. 

salud operan en el, país, ·:'C-iI:Ya':/éo hettUia:: SOfam'e·n-te. a.~'Pi 

·~·:sª~·~ 4 I~nt~~~~~{~~f~~t~~.mfh1 ~t··•·:~:~::3 ~ie::·:;'.:e;~ .• 

:EE~~~j}f it~E:m:~:~::::: ~·:~:·: ~ ~~l:~ ~:: . :::~::m:::d 
de::)_iá~-~~p'Obhic~i.6~'.-..·E!.conómicamente activa es subempleoda o 

·d~·~-~~~Pí'~~-¿{; .. ~'·.··cadá'· año un millón de jóvenes ingresan 

c~·~·o·:.~:~~~;~.~-~,)~fuei:za .. de trabajo exigiendo empleo. 

Otro. indicador que nos muestra la critica situa-

. ci~n por la que atravicza el pueblo trabajador es la -

á·g;da. pérdida del poder adquisitivo, en 1975 se re_que·

ria u~ 32% del salario mínimo para satisfac~r sus:.nec~· 

cidadcs nutricionales, en 1982 se requiere el- 45_1; Y. C.n 

1986 ~l 76%~ También las migracione~ ta~~º· -~~ter~~s·· 
como al extranjero se incrementan :'en el pei-ío-do 19-.82..:-

1988. ;;_·· 

La desigualdad de clases. se. p~l~~:Iz~/>por un lado 
preva lec e - un soe<;t_~_ r pri V tre&ilí'do -·que 'd is.-P.0.rie~·. de' todos - --. _, - . "".'-"-'~ '-· .. _ :;;· =-· .;-.- _-
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los servicios y lujos por el otro, grandes grupos que no cuentan con lo 

iñínimo para alimentarse. Esta situación se ve reflejada también en los 

servicios de salud, pues un grupo privilegiado tiene acceso a los bene

ficios de la modernización médica, mientras que la mayor parte de mexi

canos no tiene la posibilidad de la mínima atención médica. 

En vista del papel que asume el Estado mexicano a partir de los -

años cuarentas, que le hace responsable de los servicios de salud; sur

ge la necesidad de conocer a fondo los mecanismos que ha utilizado para 

legislar en materia de salud, el destino y los recursos asignados, así 

como investigar qué se ha hecho para solucionar los problemas que enfre.!!. 

ta el proletariado en general· y particularmente en las zonas rurales, 

De este planteamiento, se desprenden varias interrogantes: 

lCuálcs son los efectos de la crisis en el proletariado agricola y en -

los campesinos pobres durante el sexenio 1982-1988? 

lQué condiciones de salud existen en el medio rural? 

lEs suficiente la cobertura de los servicios de salud en el campo? 

lQué papel le ha asignado tradicionalmente el Estado a los servicios rn!_ 

dico asistenciales y de seguridad social? 

lCuál (ué la política económica trazada para el medio rural durante el 

sexenio 1982-1988? 

lQué consecuencias trajo dicha política en el sector salud del medio TE., 

ral mexicano durante dicho período? 

Por medio de la investigación documental necesar!1:1, intentaremos -

responder a estos cuestionamientos¡ con la finalidad de aportar un poco 

a los análisis que han abordado ln problemática de la salud en el medio 

rural mexicano. 
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HIPOTESIS 

L- El Estado ha disminuido drásticamente el g.-rnto público en g~ 

neral, ·afectando particularmente el presupuesto destinado al sector 

salud, con la finalidad de proveerse de recursos para el pago de la -

deuda externa. 

2 ,- El Estado mexicano ha sido incapaz de solucionar los proble

mas de salud de la población mexicana debido a la orientación que ti!!_ 

nen los servicios de salud dentro de un sistema capitalista. 

3.- Los campesinos pobres y asalariados agrícolas fueron los más 

afectados por la política económica y social de instrumentada por la 

administración de Miguel de la t"..adr:Jct_ 

4.-La política de salud implementada por el Estado mexicano ha 

brindado los servicios de la seguridad social sólo a aquellos grupos 

de trabajadores económicamente ac_tivos, dejando al margen a los dese.!!!. 

pleados 1 subempleados y campesinos pobres. 

-9-



M A R C O H I s r'o R I e o 

Partimos de la década de los cuarenta para iniciar el 

estudio de la salud en el medio rural y asi poder ubicar hist6rlcamen

tc el problema, con el conocimiento de sus ralees más cercanas. 

A partir de 1940 se impulsa fuertemente la industrialización· del 

país como medio principal de desarrollo econ6mico 1 con la ampliación 

de ia planta pr9ducti va y la creación de grandes obras de infraestruf. 

tura -se apoya directamente la inversión capitalista. Esta expansión-

industrial se logra en gran parte gracias a la transferencia de las -

ganailcias obtenidas de la agricultura e invertidas en la industria. 9 

Por tanto, aumenta también la población económicamente activa y 

la necesidad de proteger la mano de obra para logra la óp

tima. acumulación de capital, para ello se crea el Instituto Mexicano 

del Seguro Social durante esta década, institución que definirá en lo 

sucesivo el carácter de los servicios de salud en México. 

Por último, otro motivo para arrancar nuestro estudio a partir de 

los años cuarentas, lo es la consolidación de los Estados Unidos como 

potencia mundial al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con ello el

fortalecimicnto de los lazos de dependencia de Méx leo con aquel país •10 

Entrando en materia, tenemos que: la ReformR Agraria se crista

lizó en grandes repartos de tierraR, entre 1915 y 1940 fueron benefi

ciadas un millón y medio de familias que no tenían tierras, El movi

miento obrero con apoyo oficial se fortaleció, la creación del Partido 

de la Rernlución nexicana que sustituye al Partido Nacional Revolucio

nario, consolida al Estado y permite al ejecutivo maniobrar con apoyo 

en las m.Jsas trabajadoras 1¡ue engrosaban las filas de la Confederación 

de Trabajadores ~!exicanos y la Confederación Nacional Campesina, ade

más de la Federacíón Sindical al Servicio del Estado, como sector po

pular.11 

En 1940 la tenencia de la tierra muestra un panorama donde coexi.!?, 

te el ejido, la propiedad comunal con la pequeña y la gran propiedad. 
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A par,tir·de 1940 se deja·-atrás al ejido colectivo- {·s~'·Í"Ome·~-éa-la _.:.: 

producci_60 _.ej1~al indiv~d~al para· facilitar·. la -.Subá'.id~~~~i6ti- '.~ ·l~· '.cmpr~ 
sa capitalista ágricola. •.. _ . ··•• >.<', ._· 

~urañ te- ·e t. !éginicn_ de Mieguel-Álcmán :- .Se'_-a·poyá ,t-oia1mé~te a -

los -~~~.re~~~_1:0~: pCi~ados ·del campo con 'tá-c~~~~ióii, i~~_,Ín:f~.ª~~t:;~ctura 
que ·~e~miÜer~.- aumentar la producción agrÍco'ia .eón -18 'f1nalidad de ser 

eXpo~t~~a, ·pue~la· Ql:1".! se preveía u~ runp_l~o :~~-~~~_d? -~·~:t~a~.i"éro a causa 

. de ~a :~egu!lda Guerra Mund~al. 

La-coyunturá-que·se-ofrece con .la guerra:a los' paises depertdien--
, _., - ---. ··.-

t:es lo_s obligó· a crear una infraestructura' industrial que le permiti~ 

ra cuh_~ir <lá demanda· ·de aquellOs pro~~Ctos qu~- a-~t~riormente surtían -

los paisc.S:desar.rollados _puesto que éstos- Se abocaron a la producción 

de ar~~~entos. 

Para dar solución a esta situación, el gobierno mexicano toma me

didas para protegar la industria nacional de la competencia externa, m.!:_ 

di das tales como: el estricto control sobre los productos de importa-

ción, utilización racional de divis;¡is para la compra de bienes del ext~ 

rior, creación de bancos como NAFINSA para incentivar la inversión in

dustrial, establecimiento de precios de garantía a productos agrícolas 

para bajar costos de materias primas y fuerza de trabajo, además de las 

pollticas de exención y subsidio fiscal a empresarios. Esta política -

se implementa durnnte el periodo comprendido entre 1938 lrnstR mediados 

de los años cincuentas. 

El Estado me:ticano por su parte,increment:a el gasto público para -

tal fin, orientándolo a la creación de obras de infraestructura ec.2. 

nómica y social, tales como obras hidráulicas 1 comunicaciones, educación 

superior, electrificación, etc., coadyuvando y focili tamlo el camino pa

ra la prol i f'!ración de inversiones productivas. 

La situación en el campo estaba en 1950 compuesta por el 10.5% de 

propietarios privados con m.1.s de 5 hectáreas de extensión territorial 

los cuales aportaban el 54% del valor total de ln µreducción, cocxistie!l 

do con un número reducido de ejidos colectivos. Por su par-
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te los propietarios de me110~ de 5 has. representaba el --

35.1% y aportaban sólo el 8.7% del total de la producción 

los ejidatarios representaban el 54,4% de los productores y aporta

ban el 37 .3% de la producción. 

Durante este periodo la agricultura crecía con mayor rapidez -

que lo población,10 cual permitía un saldo favorable en la balanza -

comercial¡ debido también al apoyo financiero que el gobierno brindó 

a la producción campesina. Ante esta perspectiva, el gobierno impo

ne a los campesinos la transferencia de las di visas generadas por la 

agricultura para desarrollar una infraestructura industrial, de esta 

manera, los precios de garantía se ven afectados y empieza a desale!!_ 

tar la producción agrícola 

La creciente industrialización del país se orienta a crear las 

condiciones necesarias pra la reproducción de la fuerza de trabajo, 

por ello como primer paso y sumado a las demandes obreras, se crea -

el Instituo Mexicano del Seguro Social, en 1943, destinado a brindar 

servicios médicos a los trabajadores asa la dados urbanos, mientras -

que los campesinos teóricamente eran atendidos con los Servicios Coo!_ 

dinarlos de Salud Pública rlependiente de la Secretaría de Salubridad

y Asistencia. El IMSS extiende su cobertura al campo a fines de los 

años cincuentas, específicamente a los sectores más organizados de -

la agricultura, es decir, a aquellos grupos que cul ti vahan productos 

para la exportación y que dejaran cuantiosas ganancias al país. 

Durante csld etapa la estructura de la mortalidad es semejante 

a la de épocas anteriores, de acuerdo a la cnusalid<Jd de la misma. -

A lo largo de 45 afias las enfermedades diarreicas, la influenza, la

neumonía entre otras, ocupan los primeros lugares como causas de -

muerte, asi como la tuberculosis y el sarampión. A partir de 1950 

aparece dentro de la estructura de la mortalidad mexicana la avitam.!_ 

nosis y otras enfermedades carenciales, prevaleciendo corno una de -

las primeras causas de defunción, aunque no sean registradas como -

origen de muerte. 
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Es esta época cuando se fortalecen los lazos de dependencia de 

México con el imperialismo mundial, muestra de ello la dá la confe

rencia dictada en 1948 en la Escuela Nacional de Economía de la Ci.!!,. 

dad de México por Narciso Bassols acerca de la devaluación monetaria 

de ese año: 

"Se centra la política en esperanzas venidas de fuera. Se con

cibe que el motor de nuestro desarrollo en el momento actual habrá -

de ser la llegada de dólares, las inversiones extranjeras, los em--

préstitos, cualquier género de entrada de capital de otro país hacia 

el nuestro •... " 
12 

Los resultados concretos de esta política fue la fusión de los 

industriales y grandes comerciantes nacionales con empresas monopo

listas norteamericanas. Asimismo lo fue la aceptación de los secto

res oficiales y empresariales a una política económica subordinada -

a la Alianza para el Progreso. 

Durante la administración de Avila Camacho los créditos se CO.!!, 

tratan a un ritmo de más de 9 millones de dólares anuales, en la ·de 

Miguel Alemán a más de 34 millon.es, con Ruíz Cortinez 72 millones.

Y de 1959 a 1962 1 160 millones de dólares anuales, 8si la de.~d-~ e~~. 
terna mexicana evolucionó de la siguiente manera: 

En 1946: 47 millones de dólares 

1952: 156.3 

1958: 390.4 

1962: 943.2 

En estos datos se descuentan las amortizaciones. 

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 1940 -

las inversiones extranjeras directas en México habían descendido de 

358 millones de dólares, no obstante 111 severrt depresión del mundo -

capitalista en especial de Estados Unidos y Latinoamérica. Para M!. 

xico significó un elevado crecimiento en mú.s del 8% anual por hubi

tante, Tal ascenso no se dnhió precisamente a 'un milagro', fue en 

parte debido a la redistribución interna de la riquezil y sobre todo 
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se debi6 a la ruptura momentánea de la subordinación a la .economía -

norteamericana que en estos mon,L:;i' 0s se encontraban en grave con-

flicto con otras potencias imperialistas. 

En esta etapa las economías latinoamericanas logran superar su 

pa.pel monoexportador 1 c..Jnsiguen incrementar su mercado interno y -

sentar las bases para un desarrollo independiente aunque de ma

nera muy limitada por la escasez de capital nacional disponible, por 

el aumento de la dependencia en materia tecnológica y por la apertu

ra al capital extranjero. 

Por otra parte, entre 1950 }' 1960 el Distrito Federal absorbió 

casi el 50% del total de in\'ersiones industriales, tuvo un aumento 

neto de su producciéin industrlal equivalente al 51.3%. La prioridad 

que se le dió a la industria por encima de la agricultura ocasionó 

una importante migración rural a las ciudades. De 1940 a 1970 crece 

la población urbana un 40% y la población campesina un 15%. 

El Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola esti~ 

ma que los predios de infrasubsistencia equivalieron en 1950 al 54% 

del total de predios y al 50.3% en 1960, para este mismo año, según 

el Censo Agrlcola, Ganadero y Ejidal, de 2.5% de predios cjidales y 

no ejidales, 69,000 de ellos o sea el 3.3% del total, producía el -

53.3% del valor de la producción agrícola nacional 1 concentraba el 

75% del valor de la maquinaria y el 71. 7% de la superficie de riego 

del país. 

El ritmo de crecimiento de la producción o.gropccuaria que fu~ 

muy bajo durante el porfiriato, tuvo incrementos fuertes en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta 1955, aproximadamente 1 

en que vió decrecer su tasa de crecimiento al 3.8% al año de 1957. 

El crecimiento industrial no se vió favorecido por transferen

cias de recursos del sector agrícola aunque los precios relativos -

internos de éste fueron desfavorables. 

Las repercusiones de la guera en el sector agrícola se manife!!_ 

taran por una vigorosa demanda exterior y por la ampliación de.· la 

frontera agrícola, sin que aparentemente haya influido intc.nsainente 
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la ~eca~iz~ci~n, ésta, que. parece haberse intensificado de 1950 

en ade~anté, coincidiendo con unas condiciones de exportación -

~gricola más desfavorables. El producto interno agrícola creció 

-·al. 7.4% eritre 1940 y 1955, crecimiento extraordinario, y para el 

'periodo comprendido entre 1955 y 1967 al 3.2% anual disminuye en 

promedio. Es de pensarse que el tipo de crecimiento anterior a -

1955 contribuyó a disminuir la velocidad del flujo migratorio ca!!!. 

po-ciudad entre el año de 1950 y el de 1960. 

Por otra parte, si bien disminuye la población rural del 65:; 

en 1930 al 49.3% en l1J60 respecto a la población total aumentó en 

términos absolutos de 11 a 17 millones, es decir, un incremento -

del 50% en 30 años. En 1960, el 54% de la población económicamen

te activa se localiza en el campo. 

En 1960 había 3. 3 millones de campesinos sin tierra, 

en 1940 a 1960 la población agricultora aumentó un 60% el número -

de ejidatarios un 22.6% y el de propietarios en un 81.6%. En es

te periódo aumenta a 74% el número de campesinos sin tierra, con -

estos datos se deduce la creciente depauperización de los campesi-

nos. 

Durante el período de 1956 a 1970 llamado la época del "Desa

rrollo estabilizador" no se modifica el tipo de cambio del peso -

frente al dólar, manteniéndose en 12.50 pesos. La política econ6-

se orientó a mantener esta estab:llidad equiparándola con el progr~ 

so económico¡ de esta visión se desprende la libertad cambiaria y 

el tipo de cambio fijo, establecidos como objetivos centrales del 

desarrrollo estabilizador. 

La utilización de tecnología extranjera que permiti6 la dism! 

nución de la mano de obra junto con la migración rural, trajo como 

consecuencia una gran oferta de trabajo que presionó fuertemente -

haciendo bajar los salarios. 

Durante este lapso prosigue la tendencia de 18 .brija dé ).mpOr

taciones de bienes de consumo no durable, asi; en._1969.el. C~efi--
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ciente de importaciones de bienes de consumo no durable, bajó al -

0.04%. En cambio las importacior.es de bienes de capital awnentnn,

tal como máquinas eléctricas (O. 32%), no eléctricas (O. 72%), para el 

transporte (0.49%) y de las manufacturas diversas (0.37). La capaci

dad de producción sigue en constante crecimiento 1 paralelamente a la 

baja en la capacidad de consumo. 

El surgimiento de nuevos sectores industriales provoca la ofer

ta de empleos para mano de obra calificada y semicalificada (ingeni!:_ 

ros, publicistas, secretarias bilingües, etc.) La ampliación de la

industria trajo consigo el crecimiento de asalariados, un nuevo tipo 

de trabajadores en México y la aparición de las capas medias como r~ 

soltado del proceso de acumulación de capital. 

La expansión industrial se debe en gran parte a la capacidad -

del Estado para enfrentar los conflictos sociales y resolverlos en -

favor de los capitalistas, tal como ocurrió con el movimiento ferro

carrilero en 1959, en el que el f.stado reprime la dirección sindical, 

detiene a más de mil personas e inicia una represión generalizada. 

Esta política se basó cu el control total de la fuerza de trab!!_ 

jo permitió que el Estado maniobrarn con los salarios manteniéndolos 

bajos so pretexto de la estabilid:Jd de precios y el crecimiento eco

nómico. Lo anterior, aunado a los bajos precios en el medio urbano -

de los alimentos de origen agrícola: hecho que se dió gracias a la -

intensa explotación de las masas campesinas que producen con tierras 

de temporal y rudimentarios medios de producción. Asimismo estos -

campesinos expoliados constituyen el ejército de reserva para la in

dustria y para la agricultura capitalista. 

Si tomamos en cuenta quu el sector agrícola que produce para la 

exportación genera divisas para las importaciones de bienes de capi

tal y de materias primas para la industria; tenemos que la agricultura 

mexicana cumplió en este período con las tareas que el sistema capi

talista le asignó. 

Las bases de la acumulación de capital empiezan a resquebrajar

se a partir de 1965 y aún m.:-1.s, después de 1970. La tasa media anual 
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de crecimiento de la producción agrícola entre 1960 y 1965 fue 

de 6.2%, disminuyendo drásticamente a 1.2 entre 1965 y 1970, ba

jando nuevamente a 0.58% entre 1971 y 1976. La agricultura es-

trictamente genera un producto interno bruto del 9.8% en 1960 y

cae a 5.5% en 1976, Esta situación se explica por la política -

económica y las características de la estructura agraria mexica

na. En 1960, la inversión federal destinada a la agricultura, i!!. 

cluyendo ganadería, pesca y silvicultura, fue del 6.9% muy baja

comparada con el 19.2% del año de 1950. Por su parte los precios 

de los productos industrializados se mantienen elevados gracias

ª la política proteccionista que sostiene bajos los precios de -

los productos agrícolas. F_c;t e i nterca!:lbio desigual exige a los

agricul to res la producción de más productos para disponer de los 

mismos productos industriales. 

Las condiciones de los campesinos se han deteriorado cada -

vez más por factores estrechamente vinculados a la estructura -

agraria, tales como la imposibilidad real de obtener capital e i.!!. 

sumos para aumentar la producción, por el tope al precio de sus 

productos, condiciones que le_s obliga a vender o rentar su mini

fundio para alquilarse como jornalero o emigrar a las ciudades en 

busca de mejores oportunidades de sobreviviencia. 

Hacia 1970, México .se va perfilando por una aguda crisis de

rivada del modelo de acumulación seguido y de la creciente depen

dencia económica; es decir, drl>ido a las profundos desequilibrios 

estructurales del sistema económico originados por la política ffi-2_ 

neta ria. por la profunda dependencia económica que absorve los ª.!!.. 

mentas de los precios externos vía inflación y por los vínculn.c: -

del sistema financiero mexicano con el sistema internacional. 13 

La pal ítica implemcultJda desembocó en la creación de un ap!!_ 

rato industrial djversificado, logró aumentar la producción global 

del País pero a costa del bienestar de la mayoría de la población. 

Las enormes ganancias obtenidas gracias al apO}'O incondicional del 

gobierno nunca se utilizaron para 1.1 amp1 iación de la planta pro-

ductiva ni mucho menos para impulsar la creación de empleos, sino 

que el excedente se gastó en lujos y privilegios de la minoría ---
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burguesa. 

Las condiciones de la mayoríu de la población en 1970,mues

tran el siguiente panorama: "un 35% de los niños carecía de escue

las., Sólo el 22% de la totalidad había terminado la primaria, 10 mi 

·nones de personas no consumían carne, 11.2 millones no comían hue

vo, 18.4 no tomaba leche, 33.9 no comia pescado y 11.3 no cornia pan. 

En materia de vivienda, el 40% contaba con un solo cuarto, el 39% -

no disponía de agua entubada, el 59% no tenio drenaje y solo el 24% 

- del0 total de la población estaba bajo el régimen de seguridad social. 

Esta situación se agrava en algunos estados de la república, tales 

como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otros, donde el 40% de la po

blación mayor de 10 años no sabe leer ni escribir. 14 

El ingreso económico personal es otro dato que refleja las -

grandes diferencias clasistas, para ese mismo año, el ingreso era -

de 7 ,500 pesos por ailo , mientrns que el 10% de la población más -

pobre recibía 1,125 pesos anuales. 

La propiedad de 1 os medios de producción en el campo para ese 

año de 1970 refleja también una fuerte concentración, de la superf.i 

cie total ésto es, 140 millones de hectáreas, 69. 7 millones catre~ 

panden a comunidades y ejidos y el resto, o sea 70.2 millones de -

hectáreas constituían la propiedad privada, es decir 1 el 5% de la -

superficie total se repartía entre el 80% de propietarios y el 60% 

de la superficie correspondía al 1,1% de los propietarios. 

Respecto a la maquinaria, en 1970, el 67% de tractores se en-

centraban en los predios privndos mayores de 5 hectáreas, así tam-

bién el 68% de camiones y camionetas, el 7U; de trilladoras. Por 

su parte, los pequeños propietarios y los ejidos menores de 5 hectá 

reas contaban con el 80% de los arados de madera. 15 -

La fuerte concentración de la tierra, maquinaria, crédito, a-

sistencia técnicas y bajos precios de garantía n los cultivos campE_ 

sinos, fueron factores determinantes en el descenso de la producción 

agrícola en esü período. 

-18-



Debido a que el cridito interno era deficitiario,. se 

recurre nuevamente al préstamo externo y a las inversiones extranje

ras para poder obtener los ingresos que se obtenían anteriormente -

por concepto de exportaciones de origen agricola. A principios de. -

los setentas las exportaciones agropecuarias decrecen un 2.5% en. rr.2. 

medio anual, comparado con un 0.23 de 1966 a 1CJ69 y entre 1940. y -

1965 presenta un 5% de crecimiento anual. 

Entre 1960 y 1970 ingresaron al país 2,059 millones de d6lareS:.. 

por nuevas inversiones y reinversiones y salieron 2,991 millones de_:

dólares por utilidades inclinando negativamente la balanza de _p"agos, 

La deuda pública externa era poco más de cuatro mil millones de_ 

dólares y su servicio anual de ochocientos millones de dólares en. los 

primeros años de la década de los setentas, esta cifra reprcsentaba

un 23.6% de las exportaciones mexicanas. A partir de 1973 se acele

ra el ritmo de crecimiento y en 1976 alcanza los 20 mil millones con 

un servicio de 2,800 millones de dólares, es decir, el 34% de las e.!_ 

portaciones. 

Entre 1970 y 1977 la inversión ririvada aumentó a una tasa media 

anual de 0.3~, golpeando sobre todo a las empresas del sector manufaE_ 

turero y por otro lado, hubo grandes beneficios para los grupos mon~ 

pólicos industriales. En contraparte, el Estado benefició la inver

sión pública que registra 11.5% de aumento medio anual lo que permi

tió un 5.33 del P.I.B. entre 1971 y 1979. 

Por las características de la dependencia del capitalismo mexi

cano donde el ciclo capital-dinero se articula con el exterior impo

niendo la necesidad de dólares para poder comprar bienes de capital

y así mantener la actividad industrial, es indispensable para México 

recurrir al uso continuo del crédito externo para obtener moneda ex

tranjera. 

La base del crecimiento económico mexicano desde hace más de -

veinte afies ha sido la dependencia del crédito ext~rno para aumf!ntar 

la tasa de crecimiento nacional. Desde 1979 los créditos obtenidos 

se utilizan para el pago de la deuda externa, entre 1975 )' 1980 el --
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servicio de la deuda rc;-resentó anualmente en promedio, alrede

dor del. 20% de la deuda a largo plazo. 

Con la intención de salir de la "espiral de endeudamiento11
, 

el gobierno se vió obligado a dejar atrás la politice de tipo de 

cambio fijo mantenida desde 1954 y recurre a la devaluación en -

1976 para corregir el desequilibrio externo. 

Este mecanismo resultó un fracaso, puesto que la tasa media 

anual de aumento del déficit entre 1971 y 1975 fue de 39.5% y -

después de la devaluación, es decir entre 1974 y 1981, esta tasa 

fue de 43.35%. Esta devaluación trajo un aumento generalizado 

de precios, particularmente el de los productos nacionales que -

utilizan para su fabricación insumos importados; además disminu

ye el salario real de los trabajadores. 

La manifestación más clara de la crisis fue la importación 

de más de 12 millones de toneladas de granos durante 1980, compra 

que se pagó con el 16.5% del ingreso por la venta del petróleo. 

Entre 1972 y 1973 el P.I.B. creció a una tasa de 7.2 y 7.5% 

respectivamente pero en 1974 disminuye a 5.9% debido a la fuerte 

disminución del gasto público que, aunque marcó una breve recup~ 

ración de la inversión privada, pone en evidencia la fuerte cri

sis económica de 1976. 

En 1976, José López Portillo toma el poder y plantea como -

objetivo fundamental la recuperación de la autosuficiencia ali

mentaria disminuyendo la excesiva dependencia respecto a los Es

tados Unidos y poder así maniobrar favorablemente con los precios 

del petróleo y el problema de los indocumentados, 

La situación prevaleciente cuando asume el poder, era pre

caria, el rápido desenvolvimiento de la crisis y los reducidas -

posibilidades de nuevos préstamos del exterior, ocasionados por 

la recesión del comercio mundial en 1975 que ya vislumbraba una 

cada vez más dificil posibilidad para el pago de los países deu

dores (2,600 millones de dólares aproximadamente), e8peculación, 
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quiebra bancaria a mediados de 1976. 

Para evitar el colapso nacional, México recurre a una línea 

especial de crédito por 12 mil millones de dólares evitando que C§.. 

te colapso económico se mostrara en carne dva con toda su fuerza. 

No se soluciona el problema y si se deja para 1982 en que la crisis 

financiera se presenta con toda su potencialidad. 

Al inicio del sexenio se aboca a la aplicación del programa de 

"Reordenación económica", auspiciado por el F.M.I. y el Depto. del 

Tesoro de los Estados Unidos, se reducen las restricciones a las i.!!! 

portaciones. La emisión de moneda se redujo al 10% anual, al mis

mo tiempo se controla el salario y algunos precio::: de productos bá

sicos como forma de restar fuerza a la inflación, 

El cuadro núm. 2· nos muestra el estricto control salarial im

plementado como parte de esta reordenación y que fortalece la tasa 

de plusvalía que mantuvo el incremento de los salarios reales en un 

4-8% debajo del incremento anual del costo de la vida. 

Jóse López Portillo enfrenta la inconformidad social con la -

creación de la Reforma Política, utiliza la represión y cooptación 

para mantener el control político en su Plan Global de Desarrollo y 

el Plan Nacional de Desarrollo Industrial mencionan la creación de 

empleos como punto primordial, lo cual consigue relativamente con -

las plantas petroleras y públicas ya que la industria petroquímica 

trabajo principalmente mediante máquinas y utiliza escasa mano de -

obra. 

C U A D R O No. 2 

COSTO REAL DE LA MANO DE OBRA POR llORA TRABAJADA EN EL SECTOR MANU 
FACTURERO (1975: 100) -

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
9·.52 100.0 100.6 96.4 95,4 94 92.3 

Fuente: XI Reporte Grúfico sobre la Economía Mexicana, Noviembre -
1982. Cit. Rivera Ríos,M.Angel. "Crisis y Reorganizüción del 
Capitalismo Mexicano 1960-1985", E<l.ERA.1987. p.85. 
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Se crea la Secretaría de Programación y Presupuesto, ubicando 

a figuras de alto personal tecnoburocrático que sostenía una solu

ción a la crisis en base al control del gasto público y la eficiencia 

capitalista. Esta política trajo como consecuencia la profundiza-

ción de la recesión en 1977 ya que la inversión privada cayó un 17%. 

López Portillo contaba con cierta estabilidad politica que le -

permitla maniobrar en' la recuperación de la confianza de -

la burguesia nacional, la "Reforma Politica" había cooptado a los Se.E, 

tares de 'izquierda' del país. 

La conversión de México de importador de petróleo a exportndor,

se venia gestando desde 1974 y J.L.P. lo contemplaba ya en su Plan -

tlacional de Desarrollo Industrial al destinar presupuesto para la in

versión en el sector petrolero y petroquímico que ascendía a poco más 

de una cuarta parte del total de la inversión pública o sea 20 mil m.!, 

llones de dólares. 

Hubo enormes inversiones públicas y p:-ivadas, acumulando grandes 

capitales en 1978; el PIB aumentó en un 8.2%, en 1979 a la 

tasa récord de 9.2% y la inversión privada y pública al 17 y 22% res

pectivamente. 

Durante el período comprendido entre 1978 y 1981 los empresarios 

ampliaron su infraestructura produc.Liva con lo cual el país se halla

ba en el mayor auge de todos los tiempos, denominado el 'boom' petro

lero. La industria creció en 10.6%, la construcción, 13% '/ la rama de 

servicios 9.9%, al contrario de la silvicultura y la pesca que presen. 

taran un decrecimiento del 2.1%, el empleo creció un 6.2% y los sala

rios mínimos rurales se incrementaron un 20% por las demandas labora

les. 

Sin embargo, en 1980 la inflación subió al 30%, el -

P.I.B. bajó a 8,3% y la formación de capital pasó de 20% -

al 14. 9%, f cnómeno acompañado de escasez de crédito, resultado de 

la contradicción entre una política austera de reorganización económ.!. 

ca y una ambición por la apropiación de los ingresos petroluros, ade-
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más de las presiones que se desprendieron de la propia explotación 

petrolera 1 tales como la incapacidad de la infraestructura mexica

na para respondet a un proceso productivo tan rápido. 

Ante este conflicto el gobierno se decide por la apertura h:i

cia una estrategia expansionista, dejando atrás sus propósitos de 

racionalización y de reformismo administrativo, de esta manera, la

corriente tecnócrata pierde terreno; inclusive con la negativa de -

ingresar al Gatt. Dominaba en ese momento a nivel internacional -

la politica proteccionista q11c fn\•orccía los subsitllos ~ubcrnament.!!, 

les. 

F.n 1930 aparece el Plan Global de Desarrollo que contenía __ tre3 

pr-og!'omas diseñados por los discípulos de Cambridge, .cuyo objetiyo -

era resolver los problemas de producción distribucióri, y co!lsumo de··

alimentos 1 estos programas son: 

a).- Productos básicos 

b) ,- El Sistema Alimentario Mexicano 

e),- Coordinación General del Plpn Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAftAR) 

A fines de la administración de López Portillo, México se en-

cucntra en la más grave de las crisis a que se habiaenfrentado. Des

pués del auge petrolero. el gobierno se encuentra ante la dificultad 

de obtener divisas y a la pérdida de sus reservas internacionales. 

En 1982 se manifestó claramente el agotamiento del modelo de -

acumulación, es decir, el fin del período de exportación de materias 

primas no petroleras y de la sustitución simple de importaciones. 

Ante esta situación, se decide devaluar el peso nuevamente 

el 18 de enero de 1982, de deja a la libre oferta y demanda, en fe-

brero se reduce el gasto público y se aumentan los precios de bienes 

y servicios del sector público. Estas decisiones no solucionan de -

ningunn mnnera el problema y sí lo agrava aumentando el déficit pú-

Ulico y ocasionando el éxodo de capitales al extranjero. 
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Asimismo, se desalientan las actividades productivas y la i!!.,

versión, además como corolario 1 los precios internacionales del petr.§. 

leo bajan intempestivamente. Ya para abril de 1982, se acude al con

trol del déficit y a la búsqueda de recursos adicionales, a pesar de

ésto, en agosto nuevamente se devalúa el peso y se pone en marcha el 

tipo de cambio libre y preferencial; ante la crítica situnci6n, el g!!_ 

bierno acude al F.M.I. para obtener nuevos créditos y el reembolso de 

la deuda, México se compromete n aplicar un estricto plan de austeri

dad al firmar la Carta de Intención exigida por el F.M.I. que lo obli 

ga a reducir el poder adquisitivo de los asalariados, suprimir subsi

dios1 liberar precios, abrir la í:!Conomía a la inversión extranjera y 

dejar libre la transferenclfl de gan3ncias al exterior, poner un lími

te al monto de la deuda externa y hacer mús flexible el control de -

cambios. 

Otro factor importante que contribuyó al agravamiento 

de la crisis fue el aumento de la apertura de cuentas en dólares (un

tercio de las operaciones bancarias se realizaban en dólares) 1 ésto,

aunado a la ausencia de un control de cambios, facilitó la fuga de C!!, 

pi tales a los Estados Unidos, fueron los recursos utilizados por la -

burguesía para huir de la creciente inflación. 

José López Portillo en su último informe de gobierno menciona un 

total de 14 millones de dólares en cuentas bancarias en los Estados -

Unidos, 31 millones habían sido pagados en bienes inmuebles, de los -

que sólo 9 millones hétbicw ,:;ido pasados y lo~ residentes contaban con 

12 millones de dólares en cuentas especiales. Cifras del Banco de Mf. 

xico mencionan que en sólo 3 años los bancos extranjeros tenian depo

sitados capitales mexicanos equivalentes a más de la mitad de la deu

da externa de México. Lo anterior, repercutió en la caida de las re

servas del Banco Central de México que contaba solo con el equivalen

te a dos semanas de importaciones. 

El gobierno decide frenar esta situación que amenazaba con para-

1-izar al sistema y el primero de septiembre de 1982, el presidente -

anuncia la nacionalización de los bancos privados, la implementación-
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de un control de cambios y la prohibición de abrir cuentas en dó-

l&res. 11esta medida tendía a defender los intereses del capital -

a asegurar la reproducción del sistema", 16 

Esta nacionalización fue efímera puesto que meses después con 

el cambio de gobierno, se reprivatizó el 34% de la banca y se le -

dió flexibilidad al control de cambios, además de liberar los pre

cios de numerosos productos, 

Durante este lapso, México se hunde en una aguda crisis, re-

sultndo de un proceso histórico global vinculado al modelo de acu

mulación seguido por el gobierno, PO sólo se hizo patente con la -

calda de los precios internacionales del petróleo en 1981 y 1982 y 

las consecuencias negativas que trajo a un país que· basó su econo

mía en los ingresos por su venta, sino una serie de acontecimientos 

que en conjunto dieron corporeidad a la crisis económica, política y 

social. Tales hechos son: la caída de los precios del p~ 

trólco, de los precios de productos que México exporta-

tales como la plata, el algodón.' el café y la elevación del precio 

de productos que se importan, materias primas y productos elabora

dos, Coincide en este período la subida de las tasas de interés i!!!, 

puestas por los bancos estadounidenses a los paises deudores, la -

fugJJ masiva de ganancias al extranJ oro t.nrn.sferidas por l3s empre

sas trasnacionales que aumentaron de 120 a 750% antes y después de 

la crisis, respectivamente. 

Estas son las condiciones socioeconómicas y políticas en las

cuales asume el poder ejecutivo el presidente en turno, Miguel de

la Madrid Hurtado que gobernaría durante el período 1982-1988 ;· C.!:!, 

y sexenio nos detendremos a estudiar más profundamente. 
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MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

" ••• el Estado no ha existido -

eternamente. Ha habido so

ciedades que se las arreglaron-

sin él, que no tuvieron la me

nor noci6n del Estado ni de su 

poder •.• 11 * 

Federico Engels. 

* Engels 1 F. ºEl Origen de la Familia, la Propiedad Privada y 
el Estado", en Obras Escosidas de Marx y Engels, 
Ed. Progreso, Moscú, 1986. 



MARCO. TEORICO-CONCEPTUAL 

Los .• factÓreá q~e dLriyen defi:~itivámenté la cans-

t tt uc i 6n .. g en_~,i'It~··I~· ;~-~:-,:.~~-·~.:~·2~-ák?1:~:;~~~~-~--~-~ -,:~~\._~'.:::~ª ~:~~reac~ ~" . ~ . '.,_ . -

de t E~- t.a d-~ ·,· -. . ~:~·n :_·:¡:ia ~;{i~~-:~(~i~~~~~~ f't~ ~-~:;~~'.-~}:::_,:~1~:~~-~~*·r·~-i-~ ~- -;_·_ 
-1os º--p-~-Od~¿:~"ó~~~f'f;~~~-~-¡:ri~~-~;~~-~:-::-~ii--~~~:c-~-~€~i~,:-;-,:~l~:'_p-i~-~~~~~~-uc--
to t i:¿ ~{"-~~~-:~,-¡.~:~' _·;~i~ t /~;>: ~-~:~-i ~ t~~ ~ ~-i ~~~ y·;'·~:'~ p ~ -~ t~ ~-<?-~ ln ·-sus-

-. - _,. '. : -- _·:·~--- . ' _. - - --~ 

t~ t-~~_f_?-n <d_~-.'::~~~ , ~-~~~:~~-~~-ad:.'~~~otDi(~· po-~ --~-e propiedad pri veda. 

De iC:uer-da·_.-cori E~8_e_~~.·:.~ i~-~--:.:~1~s.·· Or&-an_ismoS -de: la .constitu

ción gentili~~a·-f.u~~~n. r-O~piendO. C"on· las raices qUe. te--:.. 
; ·. ' ~ -'. 

nian en.el pu~bloi •• =~on ·lo ·que todo el· r~gimen gentili--
-- -·-- --- ' 

cio se transfo·r-m~-~ en<~·~:·~Onti;a~io: de una organizaci6n de 

tri bus para · l~::_¡·;br.~\ '~:e~-~-i·~-~-~·~n·.·.de sus propiOs asuntos 1 -

se trocó: __ en :t~·~ :·:~:~.~~~'~z-~_'.~~A~~~-~P~ ~ª- .sa_q ':l~ª~ ._y __ opr~'M~ ~ _ á' sus 

vecinos~~~ c.~-~:.;1~:'.:·::c_~-~~\ :~;-{~:-.:,~~~-~.~.ros.· ·de-. ~8 :~e.ns·_"Ya n~ de

cid ian sus p~~~-i'-~.:·~>~:r~ ~~-~~'.~~~~'.~f ~-~;~:~~;n~~~~«~/-:-:~·~.:?~~ ~~:~:~:~ri~·\~'~- ~-~ 
e upaban de as·.~\1 t:~~ -· a·~-~ú~F·da·~·f¡§~·::··~:~·m:~::--f·ies;t-a-~· ;--~c·1-i:~i~·~aS. · -

conmcmor-acfo-n~s ;··,~te~ -::--·-,;:~-:-~-~--~:c:,-.;:;;=~:~::;_~~,_:::-i; ·-=-,..o,~ 

De la división del trabajo ~an surgiendo grUpos dif~ 

renciados del campo y la ciudad más adelante entre los 

diversos oficios en las ciudades, éstos grup,os fueron co!!_ 

solidando las bases del Estado al crear nuevos órganos p~ 

ra la defensa de sus intereses. Posteriormente el nuevo 

Estado para fortalecerse forma grupos armados aparte del-

pueblo, esta fuerza p_ública se constituyó con esclavos C_!! 

pecialmcnte destinados. 
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El comerc~o y el surgi~i~~to de mercancias son para

lelos a la.Segunda 8raO .. DivÍsión del Trabajo que separa -

los of¡Cios~·:~e::.'-~a a"&ric.ultura, con la cual aumenta el va-
, .. - - . :. '·:: ·, ~ ·...: . .:: : 

· lor de la fuerza·· de~trab·ajo, la esclavitud se convierte -

en_ ~i --~~~·t_o~'.<d~::~:la.- '~~~-i_-~d'.~~-~-·y generar la producci6n desti

nada d~recta~ente·a{·1~tercamb;o. Creci6 el comercio y -
: . : -----.. ~'·· · .. :·::·- .: .. :.:--

la indust~i-~_'·· permi~i~n_do_ l~ ·concentraci6n rápida de la.-

riq~u~eza en~U~o';~ cu8-J(to~S--~-- por uña parte, y por la otra el

empobre~imic~to 'cad~ vez mayor del pueblo. 

Con el desarrollo de los medios de producción y la -

división del trabajo la producci6n era demasiada para ser 

consumida por los productores, este exceso, llamado plus-

producto se intercambia o se acumula pero en forma de pr~ 

piedad privada, de tal manera que entre más crecía la ri-

queza _del propietario, mayor influencia tenia ~ste en las 

decisiones del pueblo. estos ciudadanos desplazan poco a 

poco a las antiguas corporaciones consanguineas, más ade

la_nt_~, 'el "Est"ado va a regular los derechos y deberes de -

- la p.rOpÍ.ed~-d privada. 

Esta situación se complementa con las guerras de re-

pifia que aumentaban el poder del jefe militar superior e~ 

mo el de los jefes inferiores, la sucesión de dicho poder 

antes democrática, se abandona y se da paso al derecho h~ 

reditario, dando con ésto, las bases para la monarqule 

la nobleza hereditaria. 
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J 

"El· Estado .nació de ·1a ·necesida-d de: refienar los an-

tagoni~~.º~ ·de .. ~-¡_~se_¡:_ .. ~;~¡·<·~i~·~~~ ~·~~:~·~·~.;~:)11~¿-.~.? .;·~:~ .m~-~~o _·del -

confi'icto·: d·/~~~~s· ~l~,~·e'~~. es' :~-o'~~:\.~·:~:¡~~:·.~,g~~~-~·¿·i, :~1·. EStado 

de .ra. c~-a"se:·: iñás_- '.;~º~\~~;~·~~~\~' d·e ·lá -~~~·~e -~~~rió~ic~mente dom.!_ 

: n·ant~.; ,qÜ~·¡·;(¿·~~ j;~·Yuiá·-.:d·~::~él.,::- :se·- Con,~1er_te ~a1_11bién en la -

cla·~~ p-~:¡ié~;.~~-~~-~t:e;:-~.~om~-~an·~~-, ·adqui-i-iendo con ello nue--

~Q~-;·-m-~di'~-s-~::·~~-'r~- :ia-- fepresión -y- la explotación de _la clase 

- .o-primid~->.1 t~ ·~ ~ 

Al respect6¡ Lenin men~iona: ~E! Estado es:el produc 

··ta y la manifestaci6n del cS.-1-ácter'--·i"rreé·on'C:iliB.ble de .las 

contradicciones de clase. Él. E·~t~d_O-.sui-8~":'~~-· ei .. s'ft'1:~-,·--en -
el momento y en el grado en .·qu·~~_'las:>co~~·~.;~~:~:¡··c¿·{·ci~·~-~!-de' ~1!!: 

·:--:,-~-; 

se no pueden objetivam.ente-'~~:~-~:{l~i~:s-~ir-: ·;f~·~-~-~~;.s~"¡:;:\~ · 
_¡..;/ ·::;::.' ·;', .. -.:~> 

existencia del Est8dO _demu:~~:t;~~,~~~~:~~}i., o;t'.;a'ct:íCC~i~n·e~ d~ 
. "e-· -~·' .. _:,~2,,. ____ , :~:Y .. \ ~;::x::": :~e~ 

clase son irreconciliB·b.Íe~-:(~~-~-~~~l~~~ ;~~'.~·~: 
-. ~=;~~-;~~~· f-/~··· <·'o:úV 

· .. : . ·', ·/:"~;. :~ ~--

E 1 ES ta.do· ·se-hac:'e. n~¿~·~a~i~ ··;'~·~a:: ~~.~·g~:;~:~~;-i.~~-o.ns·~rVEú· 
la pr~Pi. edad- privada·;, :eÍemen t.o . ~n . .-~~~·~·~:. :'.a,(·.·~:~.B~J-g~L"r·an' ::to·...:"'.' 

d0s ·109 -e-sfUef~~s dentro ·de· u~·~-~-57~~1-e-J~~:;(;if~id-·ld~-~:~·~·~,_ hÍ-~~~ 

ses, se 

acumulación de la riqueza en forma de·-=p-~opi."ed8~-- privada·;-

el Estado no sólo va a garantizar la división de la sacie-

dad en explotadores y explotados; también le dará un cará~ 

ter de legalidad a la explotaci6n de la clase poderosa so-

bre la débil. 

-28-



Otras de las funciones dt"l 0'ESt8do soil _i'~ de medi.atiZ-ar 

los conflictos, unificar ·.la {d-~~·~-~g·i·~--~;·d~'.:~:~·~i~~~ · .. P_o_r \~ _·b~;~:..
guesía y elev'ar ~l Oiv.el ·:··~é-é'.nic~-:~c~{tt·r:~-i';~::-de·~\i/:";·po~i·*·é¡6~· 

man t~~e~_la -en:- c~-~-~-i:~:~~~-~~·~> d~'\\,_cr_~aº_/P-_"i: __ ct:_ .• a~l~_·-·i'.~-~~-·s'. __ ~t·_i_~a-.·~_-_ •.• __ P_:p'_._.ar_.dr. -ai_::_-~_:_:~.''.:ad_~t •• _ •• _.i;_:ª.·_,ªf;ai_c:•_:ª.•···r_ -

las .. e~i~-~-nci·a_s .d:~i d~:~a;~'.?1~K:- .. _ 
tales neé.esidade·s los f-~nci~-n-~~i-Ó~- .'·i~'l:a~·~1e"s ·d~-~~~-~~-~~:.·~e~ur,'.:· 
·sos . ~e a~uerdo a.\as·:·_.'~i:.¡.~-~i~~:~d-~~/-~¡-j-~das,· po~. ~.r~~~ .. ~~}~~-~~~~;;·P~-~---

' ,·--·- ,,, •,,,' ,. 

es_te __ mo t.i Yo,· el ·-P réS-upu~·S-to; __ :~Csi-fnad~· -·~ ·_ 1a · ·¿Ons~-~uc'/1'6~~>-de - - -
- - -- . _- - - - -· - --- . - - . - ~ - - - ----- .. -- -.-,' ·- -- "-

na o .el ·eiército, en ·este contexto podemos enc-Ontra-i::.1a·.·res:-' 
- _,., . 

Pu-~Sia del pcir qué del bajo nivel académico :en ·1a ·educaC.ión,~ 

de la baja ~alidad en los servicios de salud y la ~;¿~~~z di 

los mismos destinados a la población miserable; lo anterior 

junto con la promoción del arte, valores espirituales y cul-

tura en_ general, que a pesar de ser elementos necesarios pa-

ra el sostenimiento del orden imperante porque funcionan co

mo mediatizadores ~ extinguidores de brotes de inconformidad, 

reciben poco apoyo fin~nciero. 

-" ._·:.-: .. _,_ 

Enº este: ·sentido-¡: ··,Adler ~menciona: 11 
•• si las obras asiste.!!. 

ciales no fueran- necesarias para mantener al pueblo suficie.!!. 

temente ·sano, ~ara ~roporcionar soldndos para el ej~rcito y 

la fuerza de trabajo para la máquina; si la educación esco--

lar no fuera necesaria ya que de otra manera no funcionnrian 

el militarismo y la industria; si la higiene no fuera desea-

ble, puesto que se vive en una ciudad junto con el pueblo p~ 
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' . .:.-' ·.·.-_.·· .. ·.• •e - •.' ' , • 

bre para. d ef end er.Se·:_det· _coñ_i:ag rQ. '~'~'tó·-~-~es'·.··~st-~~- mismo~~ 
¡' "'•' . ' 

obj~tivos, :~~n :c~an·t:~:- ~'bj~tj_·y··a~~"n·~· '.~'.~-~-~·~:~1-~.:~\;:.~~Ü:~d~}{an 
-·~::- ' -- --

fu era d·e 1 , {~ ~·er-~:s·. _:;Ó_b-~~~~- ~~~~·1·-·.::~~,_·i:·-~~:.~~:~ .-;~~-hi~f_l!·~~~~-iI:a\· <por. 

::e::::s: }~·} i!~t~'!'.f ~~~~:·}{~~~;~~=~f-:'.~jif~;;;-~~~ {as. ca~ 
~·::::L". < _·::.!' :,• '{;;~ • ;.~~.-'·, ;:~-~~;·: ;>·~-~c;y< ;~~_:;e,~:'.,, ::~::;_~¡~~.'.i;f'~:-
·.··· {!_,;: ·::~;,:?:-: "/,±-:.-.~~¿-(_ ·: ---~-'-:• -: «-. '" • ·:,.~···:.' :.._<",,; ~,---~:;;_; ---·,--

.ll co::n::::-~r~;~ºI~:-:~~:ii1{~~l~~f ~r~~tff :n:·::m::~ 
'-'-·-~: -::,~·-_- ·-·( ', .. -.-;-~;--

ti t'uéió ti·, ai< SerViC'i'O.:. ·deL·c~P~taf~·;.·SrOo'/debé;·''ana !izarse .en 

·toda····~" di~~~·~1°¿~,~o'~aJb:~\fa;rn~•'l;~,~~~{;¡/~~ · cumplimien
to de. la exi's~e,;ci¿~~d<~ii1}J~i~~t!'i'fi;i ai lado y conj un ti! 

:::::.:

0 :e l:~::Jx:;;~l~t~~;f~i~i~,t~;1r:::á:~:n;~al en el -
·· <::-~> ·~,~;/,., ¿~/· .~~::.~ ~:,"tr:. :;~~,-'. 

. ::.; .;. ~ 

Po~ pt.~1w::~ .. t.~,~·:l~.-~·~~Ewede garantizarle a la hui: 

guos·i·~ ,1~·5 ;cóbdicion~S'.~gener·ale"D :~para·:1a· pr.oducci6n y. la -

ex p. i ·o .t á,C.16 _n·)~.~. ·~-~:' 7'.t~~-:~~t~;~~~~ ~ ~·:.'·.'.·. ~·· ~ -.~:.· 
.. ··.~·:· : J~) ,.·;;'.'.~}t:·:\. ~:<p··_.~-;~;:~<_:-_' "'" ::.·~;·.~ 

~-~·}:Etf~i;:~d_sr~~:il~~~~fiH:¿~_Jns_tituCión esped~1 

::::::,:~}1:~:~;~tt!!fül~!R~~~:¡¡¡; ::'.:'.· :::::::: 
expr~sa 'íos fnt~~~s~<·s~~;5~~i'€~.'¡ci~\}~:~~i~a1:. 

· ·· ·. · ':»:;~2.:·.. ·· ·· .~::¿:~·:-' · :.~~- .,.;.~~"':r: '1·-:;:-:;,' · _ _;_ .. " 
«·)_.;;,:; -'º ':r·:::,-,"· ·"··· -::-"", ,_:_:::::,~·i':~:·;> 

·No ~Íi~tant~'.;/d~é~~~~,ef~.~}c~?ri~s·· generales para la -
ne umulaCión., ;d'el'~ ¿~~'~·1\~~{j~~{i~\P ;P'U'~.cÍ'~-: cf~·~-~e: .-·con. un?· a ce ión -

estatal ~·¡n .i~~- ~i:iili.i.~~~·~·1:·~~-~§· .qti~·· .i~tip_l?ne· el .m'ercado, s61o 
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así puede el Estado eje .. ·.:-.Pl" ~u. fu_nci?:n re~u~.ad~i:-a·: L~:·ne

cesidad del Estado s~ justifica ·~porq~:e ~?~~ ·~~P._i.f~,~~st~s .-.

no pueden crear esas con~di~:Í.one-~.»:·:O"ece·~·~,;-i'"~s:-.-~'¡fr·~- .ta :f~-pro.-

ducción del ca pi tal, ~a··;·~~,'¡_;~-~·- -~~~-{~;~~·~~-~-~,s:~ >:_~3 ei·~-~-.:~.'.~i~ -~: 
compe~e~~ia del -~er:C~d.o'·{~·~:~~é~~\f ~~\:¿·~(~-~~d·Ó·~ .. ~.a: -~~~ ~ ·.·:~"~~- ~ t~~~--

cf6n del Estado ·ya que_ la creación de obras de infroestruf_ 

tura, ri~ es una función que geriere plusvalla. Dichas obras 

se ·constituyen con la creación de determinados valores de -

uso, ta~es como caminos, presas, instituciones de salud y -

de educación, es decir, son 1 mercancias para la utilización 

general' que favorecen concretamente la acumulaci6n de cup! 

tal. El costo de dichas obras es financiado por los impue~ 
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tos y otro~ irigres-os que r.ecibe el ... Es-tSdo • 
. ·.'. ·- .. -_-. - ~ -

,-·;,;: _-·>.::···<._;.,." --._,-_.. ,._ .. ,-

i~fr~~~~ruct~·~·á'_ ~·~e~·~ 1--ia. -f~n81Íd~d dé 

aume~-t-·a r--~ ~1 ·_· ~~1-um·e~ . ~~---: ~·~:~~:k~::~·~,~:~~_{;~-~~-~~ki:~;~Y~~·~~;¡\'._ .. -~:~-~-~:~u-~1 ··_ -: 

s_-igniJ~~<;E!>.·que __ el ~P~~~:l_ -~~:~·ii~·~-~~~;-~, d·~> ~~S}~:~~~~c-~·~~S'i~'.f·~ ~i?;1~:-
s ~-: ~ {;-· " 

generación d~ 'los p··rerreq~}s_f·f_~A': :B~~~!l_~¿~~~~~~{~.~~~;~c:·· ~i~ mante~:-
nimiento del si·stema.".- CoO ·e·Sta··- iÚ0 smá~<fi't18l"iláCt'i ·ei ::~·:;~;~d~·:::~-

,_:'.··- :/· '-~/.-,._'_;'_ 

ejerce· acciones comó la coerción y'~17~onsen,;o:Calteri~a--~ 

ti vnmen te con el · prop6si ~~º. d_~: .. ·~~~~~.r~~ ~ ~'.~:~~)1·~~-~-~;~~:i'~~{·:i: ~-,'; ~. 

Gube señalar:que .el_:Est8d0; realiza otr8.s'~u~·c1o~es>-· 

para el logro· de"i° miSm~ ~·bjet:'.ivo, com~. la instiument8Ci6n 

de una opinión pública que· contiene todas aquellas tende.!f. 

cias que pued8n ·da-rse· en con.Í:.ra de la política estatal\ -

así, los órganos informativos, prensa, radio, televisi6n, 

model~n y dispersan los desacuerdos fragmentfindolos i 

desorganizándolos. La opini6n pública representa en la_"'." __ 

sociedad contemporánea el instrumento más poderoso con que 

cuenta el Estado -para legitimarse en el poder. 

En M~xico, la opinión pública funciona sobre todo en 

períodos de crisis donde existe poca credibilidad, es en--

ton~es que el Estado recurre a foros de consulta, bol~tine~ 

informntivos,,etc. con tal de manipular opinioneS a su fa--

vor. 
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.-

En este contexto, ·.la ~xjAt~ncia de las diferentes insti

t~ciOnes ·d·~ b:Í.en~~~a/·:~o~fal·t. entre 'ellas las de salud, 
• . • - . ·• : ,1,-~ 

se ju~.tii1ca'ñ.··ca·~~b·"ié-O':"'él."''partir de la necesidad del Esta

do de ma~:e~ff d~}~é~:~o11ía, refrendando el pacto social 
entre -ei;;;p·r_O-~'iO'.:'.,'&Stad.!>·-·y~:el mov'imiento obrero oficial, -

COmo·~ ~-~ ;·;~;i~>~~~;~·~;·}~~~ Héx ico. 

- c·~:-·.cc :-~~'._'_:+i~~:() (;':~:·:~;-o'· 

niJa~p~~~!~~f~1~!fü:~¡::d::c:::::, P::::::::n •:P:::::~ 
ZaOd~·::~i.·::~:~~;~"'id/Pi'.ibl:i'CO -Como ·_.instrumento para acélerar C1 

l~s prerrequi-cr~-~-r~-f~-~~-~,:~~~C'.i>"~~~:i:~~O\~~~O_n ;:_1a. ·c~eación .. de 

sitOS ,· -P'O~>:u~n-;· ~~~~t;·?-:'.~~t~'.~·~~:Cya~\,t.ra, est_as acciones.-. dese!!! 

pefi~~- :_ú~{: P_~:~·~~{ :"f'h'n.~d'~--~~'ii.-~-~'Í_'.:.¿~ _:l:·a t!sta b ilizaci6n _social . -
'{'' del pais por si.riera'i' bliiiefici.~s directo~ a la dirigencia 

::::::~~'tJ(t~ff:~.i~?º~{~~~~fofot~::ró~ que. ejerce. sobre 
if' ... ~~-~,--~~~~~~~;~:;'.:-~\E-~~~~::.-,-

. :· -~ . ¿;,\""' - · __ , '· ·: ;" ::.;-~."1 -

Si: .. tu·~-C'.ibri:~;:·¡»SX-:t·1c'.~fa-·rm~Ó.te' notable en el medio rural 

m~~i~Úó/{~conJ/ y~ ~s ~radicionel la creación de centros 
-'°--id-UC:i{tivos-i'-::-0 de .:8Sis.ten'cia __ y seguridad social en aquellas 

regiones.dond~ surgen movimientos de inconformidad como 

invasiones ·de tierra, marchas, tomas de presidencias, --

et~ •.. Cabe se~alar que cuando este tipo de control no fu~ 

ciona o se trata de grupos aislndos, el Estado recurre a 

la represión abierta (asesinatos, encarcelamientos, ame-

nazas, torturas, etc.), 
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CAPITULO 

CARACTERISTtcAi GENERA,ES DEL CAPITALISMO MEXICANO 

"Espoleada por la necesidad de 
dar cada vez mayor salida a sus 
productos, la burguesía recorre 
el mundo entero. Necesita anidar 
en todas partes. Mediante la ex
plotación del mercado mundial, -
la burguesía dió un carácter cos 
mopolita a la producción y al -~ 
consumo de todos los paises, 11 

* C. Marx y F. Engels. 

*Marx, C y F. Engels. "Manifiesto del Partido Comunista", Ed. Len
guas Extranjeras, Beijing, 1987. 7ª Reimpresión, p. 37. 



CAPITULO 

1.1 El Neocolonialismo. 

El capitalismo a nivel mundial penetra en todas las formacio

nes sociales sin importar la etapa por la que esten atravezando, -

así, la penetración capitalista se desarrolla en forma de.sigual -

en las distintas regiones, tanto por sus características como por

el grado de desarrollo de cada una de las formaciones socioeconóm.!, 

cas. Tambi~n es desigual por la concentración de inve~ 

sión de capital solo en aquellas zonas donde la obtención de la S!!. 

nancia es más favorable. Se establece de esta manera, la relación 

de dependencia al fijar los paíf;es centrales las condicones y di

rección que ha de seguir la prod11cción. 

El desarrollo del capitalismo se da con la adopción de mee!!. 

nismos que garanticen la extracción del excedente para los prime-

ros y la seguridad de transferencia de dicho excedente por parte de 

los paises periféricos. 

En la etapa colonial nace el subdesarrollo latinoamericano y 

la dependencia estructural, dada por la explotación máxima de re

cursos y materias primas. En el siglo XIX se independiza pol ític!!_ 

mente México y se abre paso a ln formación del Estado integrado 

por el grupo terrateniente y la burguesía comercial. 

Como parte de la estrategia imperialista, Estados Unidos rec~ 

nocc la independencia de México por medio de su emisario 

especial llamado Jocl P. Poinsset y fue a partir de entonces que -

aquel pais busca extender su territorio hasta el Río Brnvo. 

En 1825 el mismo Poinsset recibe instrucciones del presidente 

J. Monroe para la compra de dicho territorio. Después de la sep!!. 

ración de Texas en 1836, la ocupación de California, la declaración 

de guerra en 1846, ln muerte de 50 mil mexicanos, se firman en 1848 

los tratados de Guadalupe-Hidalgo con los cuales México pierde más 

de la mitad de su territorio. 
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Con estrategias como ésta, se establece a nivel mundial una 

nueva división internacional del trabajo: los países periféricos se 

integran con subordinación al mercado mundial como abastecedores de 

de materias primas de las necesidades de los países capitalistas de

sarrollados. 

A nivel interno, en los paises dependientes se perfilan las ele, 

ses ·sociales con el auge del latifundio 1 la burguesía agraria limita 

la capacidad de decisión al servicio del mercado mundial y a las di

rectrices que fijan los países centrales, impidiendo así la forma-

ción de una hurgue.sía nacionalista fuerte. 

A finales del siglo XIX y principios del XX s~ i~icia 

la penetración de inversiones capitalistas directas de los paises im

perialistas a los países pobres, dando origen a la formación superior 

del capitalismo, se modifica la estructura interna productiva del -

país dependiente que va a aportar mano de obra, insumos e impuestos -

muy baratos, 

Esta forma de obtención de plusvalía da origen a una estructura 

relaciones más especificas que no pueden catalogarse como coloniales 

sino que son una combinación de las relaciones monopolistas impuestas 

con las ya existentes. Esta particularidad se origina por la dependen

cia, la deformación de la estructura socioeconómica y política local 

las relaciones de trabajo. 

Por ello, esta nueva etapa del capitalismo condur.e a una relación 

neocolonial, dialéctica e interdependiente mutuamente. El neocolonia

lismo se expresa prácticamente en el control a nüel mundial del pro-

ceso económico de más de 100 empresas trasnacionales de los Estados -

Unidos que operan en la mayoría de los µaises del globo que como cons!:. 

cuencia del poderío económico que tiene, maneja la política mundial 1 -

tanto de países europeos como del Japón y el Tercer ~hndo. Cuenta con 

la fuerza militar más poderosa de la historia, cuyos gastos realizados 

para consolidarse como potencia, van aumentando vertiginosamente, so-

bre todo con el proyecto "Guerra de Galaxias 11 del presidente Ronald 

Rengan en la década de los ochentas. 
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Otro indicador del pod~. ro norteamericano lo es el consumo de t 

ciudadano medio norteamericano que gasta en energía ocho veces más 

que un japonés y 160 veces más que un habitante pobre del continen

te asiático; también ocupa el primer lugar en el consumo de carne, 

papel. madera, petróleo, acero y uranio. 

1.2 Origen del capitalismo mexicano. 

El proceso de acumulación originaria en México se inicia -

desde antes de la independencia de España y finaliza hacia los años 

cincuentas. Abarcó en su accidentado camino muchas transformacio-

nes ya sean lentas o violentas, tales como guerras, asesinatos, -

así como la madi ficación. del sistema político. 

Sin duda, también formaron parte de esta proceso 11 la protec

ción y estímulo a las actividades capitalistas desde el siglo XIX, 

(aranceles para favorecer la producción interna), el endeudamiento 

público, las inversiones directas extranjeras o la subvaluación de 

la plata que encarecía las importaciones hasta principios del si-

glo XX, no ·-:1cnos los son los difíciles avances en las luchas por -

la independencia política, el dominio exclusivo del territorio, su 

unificación y administración por un Estado constituido e indepen-

diente'~ 24 

Cabe señalar que el principal aspecto fue la imposición de -

las condiciones capitalistas para la explotación del trabajo a tra

vés del largo recorrido que incluyó la derogación de la esclavitud 

(de indios en el siglo XVI y de negros en el XIX), la disolución de 

vínculos comunales, la creación de mercados de trabajo, la libera

ción de ataduras del peonaje, la destrucción de la forma de vida -

campesina¡ pero también fue importante en este proceso de formación 

capitalista, la imposición a los trabajadores de normas de trabajo, 

disciplinas, ritmos de vida, pautas de consumo y capacitación capi

talistas para la producción. 25 

Ln incautación de los bienes del clero durante la 

Reforma, el deslinde y distribución de las tierras en -
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la ~poca porfirista· y la expropiaci6n .Y rep~rto d~ tierras 

en el periodo cardenista, cuya fiµalidad ·fue ·el estimulo -
' .- - .-. ' ... ·., .. -. . ' 

de ta. pr~-d~_cci61('C_apital:i"!ú:á; .f-~e:~r~.!1···,to~~-~ -~-ilos Bnt:~:ce~-e!!. 
tes ~un·~~~~e-:ri:f~ie'.·;:-: ~\i\:~1 {pr~2~~o'·,'~e:· ·~c:umu1adÍ:6n de· ca Pi t8·1 

->~n .-~léxi~~-;~ ·, ;:.~.t1El"~b~·e~)i_?: :~~-~~,~;-~:. :i·~,~3': ¡~-~er~·ionés ex tr~nj eras 

- ~-i ;·~'.~---Ea"~;\~~·~ ~-~;d~~~-~é-~:~~::;_-: i~ds ./a~BíiC'e1e~~ del siglo . XIX para_ -

::ºffre~'.:riiK~l~~~ti~Itó::,~::::::ó: ::"1:á::":ª:. c::::-
.-~_·p ro_~~~~=~-::s~~~:o, p~·-;'.~'ir~-;d ~-~:;~-ª~~ a'b~'ú:ci6n ~t7· '.la_-'e~~~~ v_i t~ld __ -de-- -.

-~ n«Ú: s~n~~;·~·~: ·j_- ~~~~~;'~·~:~~~~~·:p;?:~,~~~--i~-~-~·~-nt·~ \con· la·- dis01uCi6n .. ·del 

· peo~aj; po'. de~~~·tY:; ~~:s ~f:::das . du",:t" "l~.t::l~dón · 
de 1910.. ·· .~i;' ,::>,;¡, , ... ,~··.· . '"' ,;;':i,,~: .. ~, :;~~:.\C 

-~~.:':. ~~;~~} .:~;¡.::" ":'.:i-~~',,, ~~·~-:; 
. Ei :., p~~-i c;~d ~~'.··~·e·;)~_l·u·~J~n·~ ~i·~····:.:·:~: 'd·e ttú~-ni'i'~:~-r:e·.'. ~~n ''-:lB v'id a 

·-·,·',_-·:·f;, .-..-

socio ed:~'"~ó~,~~-~\\;~.;/p~:i~i'tfl~-, d·~i ',__.J)'~-i-~\·_~;::·y=¡~~ ·~\j'~,~~:·;~·1.:-;~p\-20 ·/~~C t9 de 
·-· , ._:,.'":; -,:;_·~5:." ;:-~ 

el~~-~- d~" l~'.~}J~'f&~:es~_~\Sé'.-·V~~ :A'fi,~~~-~i"~·~A~·.·~~:_ Bs .. c.ender -~~ -

·. ·:~~-~~-~ ::~·¡·:. g-~~-~~-~·:::P.~íi~'ico \¿e_-.;.n~ ,.~.61~ ··,d~f'~n-«ú;!ri~· 'al sistema 

; ¿a:p:·~~·~:~\·~·~_8\)>~·j_:~,b-, .. ~-:~·~: . s,e· cc{~ver\i·~'i~- ~-ü'~~ :~~~-~~ ti·~-~P~ ~ en su 

·P~~.Í.n.cip~-¡::.-Í,"~omotor .. ·Y·· pr.ot~·~·tc;>r'~ Con Úi-~C~n~titución d-~ -
: _,, .• , . .- : 

"~?iJ. ;~_·::~.~:~~8,nan poderes y facuiiades ex.trem~s 81 ej~cu~i-
.. 

vi:)~ ~t~,i.es-·c~mo--TniCi-ar:-reye"s-, --dictar- d-~~~etos·:-o:~·noñ;brar- ª.!!. 

t~ridades, controlar estados; etc·. 

En los Articulas 27 y 123 de ·1a. Cari:'a :Magna;··9(i. ·re"' 

conocen y legitiman las clases sociáles·~ ·se :.p~{6~p·~-~~ .. -r~g·u-
·,·.,·. : 

lar su antagonismo mediante la ley. E~>.d~~~·.r·/ '.'~a Jeg1sl,!! 

ci6n concibe al trabajador y al patrón ,~n ... \guáieS. con.di--
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ciones dentro.-·de la produc~i6n_ 1 . cc::i~ ·:ro. é_ti81 ~~ legisla

ci6n 1~bo ral :·<fe· firiC ~ Cl&ramen t(r ·el: Cará,c ter .'.c~asis.ta del 

Est'ado mexicano. De ·1a. misma-iaanera,·--en· ei,' Art'icui~ 27 
~. .. . .- . ''<' -

se_, co-~sagÍ--8 · .i&·.· existeñcia ·_de _la propi.edad. _·.pr~Vada, pi--

18.r fuildá.ment~l del capitali_smo;,, .. e_l E;~:~ado-.·.p~gOárá en -

todo ·mome.nto por la existencia de.-.dic,_~-.ª .Jl.~Op·~-~~.ad y la 

acumu~~ción de capital en bas_e a elfB~. 
·' ~ 

Posteriormente, en el perlodd d; 1~4: ~,'~dt. '~e,dy_ 
fine. el perfil econó~ic~ que haiíi~a.'~.(~~~ii{'~~lif~at~,~> 

"que _conSiátió-: eñ '. da.r" llñ";tu·e-ri:::e-. -1·~~Púf~O 'óé~~la-'-',-pr~d~-cc{óii 
. ' : ,· ·- - ··.-: ;_ -::,., ;. '_.. ~·:·. º"· :.'·:-,.-_- '·r: 

· ind UStrial,: ~~l .. Estad O ~promueve,~·~·~ b/~:,:.t~d'~, :~ia _:i-~
0

-du~--

t; ia ::au t~·~:~-~--~i~·-::~ e1~f_trica :_(_ lá'. de ·-:~·id;·~·~·ª ~:~:Ü~ro-s-~ 
.··r-.' 

':i··_ 

Du·~-~~t.~ ··esta etapa el Estado .consOlida su carácter 

corporatiVo :déri~_ro ~el sistema económico 1 político y S,2. 

cial· m~xicnno; Con la organizaci6n de las masas campe-

sinas y obreras; asl como de los empresari~s, el Estado 

logra co-ntrolar--y estabilizar políticamente al pals du-

rente un largo tiempo. 

Por --~t:~a,.,~a_rt~ ,_ se· lleva a cabo la R~fo~:~E:'. 

en un p;inc~pio con mucho empÚje para ap-SC~[~~-~~:._ 

du~t6s-dcl· movimiento revolucionario en 

te~ de la rep6blica, de manera selectiva. 

Duran.te el proceso de industrializaci6n, la cagri_cul,. 

tura ocupó un lugar subordinado a la industria, financió 
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e1 ·creciini'ént'o .de 18s Ciuda.des con' la tra·~sfer~'nc:1a ~dé" su · 

exc~derite econ6mico j sumin~stio d~ al~~en~~s~har(~~s~que 

permitieron .la ,óptima acumulación de caP'i~~l .~:'i_r ~·~-: b~i-¿; 
: ~.;··fo 

costo de la fuerza de trabajo. 

Esta necesidad de acumulaci6n capita~:~:€~~}!~~~-~~:~~:d·-~:j'~" 
tamb~_én. en la modernización_ de_.la -~gric_U_~t.4\·.~-h~~;~;i;>_E~.t81 d~1 .. 

apOyó abiertamente la .prodÍ.tcción -~8'i~1¿c:h8":; .. d~.~.-"~{p·ci'rt'a~-i'6"ii 
' . - ·:~-:'.-¡;'="i-~::¡;_:;(7;~~,'.~::-;:,;~~~ -· ,-~ 

Por -- la nec~Sida_~ _ _.-de: ~ª! __ l'.'re~-:--~x #en·~1--~~~~o./d __ e,:;:~-i~·~\_BF~'B~-a.:"\~ 
este Üpo de .;;1;:üit11r·~·· ºi.i·~~·¡~~!~~~it~i~2m~~~~i~ {······ 
1 o~. p_~Q_.u_e ~~-~e , p-~~.-~-~-~~':1:~,i:~:~.;-~i~:~:~j ~~-~ -~~:r.i~-~}~ .:~,::~~~-~i.~~~j ~~~~~P-~~~~-

• ::·º: ··::;::~l}f ·~~;¡X~~r[1M~{~~)~1e!{f ~r·1.·:ra§2~P~~·r.tt•ª~:~··• . 
. 7.·' .... - ''"··'.;it~::<-~{.: ·~~,n ·._,1,·'. ,···, ·.· .. ~,-- . .-.-:.;··,o-r.···.~·:,,, 

si~ :;:ú}~~,'. .. i~ i:i~áq6n. de .. :fal. r¡.'t1~~~1ºL } 
(C,T.M, G,~fc\\}coHCAMIN; etc>), la paJ.{t1~~ ~a~I~~;,li~ 
ta ~-~·---~-¡~_-' ~1'?~:¿ .. :_:·d·i~ c·ón-_f1:inz8 'impe·~a~-t~ d-u-r-ante~ ~~~;./~.¡-~~~:~:~\-~ 

- ·.no ~~~-~--:~ b~-;~~,¿~¡~· ·para - la mayor perieti-~:~'.Íó~}~~i~·:.i'~·~:~-~,¡~,~< 
, - . . ' ---. . ~ ,· - .-... ,.· .. :-:.--. ,, 

lis~o-a tr~:~~s .·d~ o'rganismos y agenci~s- m~Ú;i,Íat'.e~-~l·e.s, 
a¿emfis de f~ertes inversiones de capital •. (~er cuad~o 1) 

De la misma manera, se fortalece la cOncordia en-

tre la mayoría burguesa y el Estado: el resultado de -

esta convergencia fue para los empresarios jugosas uti

lidades y para los trabajadores mayor explotaci6n, do

minio, participación política controlada y mejoras gra

duales y modestas a su nivel de vida. 
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El decisivo apoyo a cm~resas y subsidio a utili ades 

que el Estado brindó a la burguesia, se bos6 en 'una nten 

sa expl~tación del trabajo asalariado que no podi~ d~r~~ 

sin enfrentar abiertamente capital trabajo, no ob~tan-

te n~-~xistir una fuerza social fuerte y organizada_ para 

· opo~eise al'capitalista, el Estado se vi6 en la necesidad 

.~e compensar _al trabajador con prestaciones sociales ta-

lei ¿orno serviciós m~dicos, subsidio a alimentos, vivien-

--da- ~~ i~t-er~s socia~-,.- transporte, etc._; __ .todo ello con la 

iin~iidad· de· no· incrementar salarios, p~r~ n~ afec~~r la 
,· ·.'.-

-gan_~~~;i~- d~·l .em?~esa·~~o _.Y también c~n el piopósito -de po 

ner: _-_en "-c~:n(fi~-io~es :-d~e 't rabSf8r "a ·-1a Cl'afú?·"asalariada, su

me~ t~~~~T l~: ''í/r~~:·~-c ti vid ad y al m_iSmo_' ·_-~i,~!DP~:·;i~&i t-1m'~ rae· 

como órgano administrativo conciliador ~e los intereses 

opuestos de las clases sociales fundamentales de1·:capit,!!_ 

lismo. 

Este tipo de político, en el caso concreto de'~- 10-s· 

servicios de.salud, representó un aumento direito en el 

rendimiento de- los trabajadores, es decir, que 'entre lo.a 

obj-cti_vO-S -ae- la _C_r_e_a_ción -de -1as-instituciones: de Salud __ -~ 

no' se encuentra garantizar la salud de la población al--

truis~amen~e 1 _-pue~· la funci6n del Estado se limita a le 

administrac·i·óÍl_: y _organización de los recursos e instit.!!_ 

clone~ <cola_bor:_i·n.d.o: -al· mantenimiento del sistem~. 

: ·.:·.::»·:··.-;::;:_', . 

E~; r_esum~;~_., -:~·i. papel· de Estado mexican~'. se~· Car8cte

r1z6. por su -j:~{'~;,:~~~·~·i·~·n:·~n l·a reproduc~~6n~ cf~·~l~·-:.~U~Tza. 

--41-



-4 2-



·~¡ 

c A) I T u,L o II 

CARACTERIZACION DEL CAMPO MEXICANO 

11 La burguesía ha sometido al campo 
al dominio de la ciudad. !la creado 
urbes inmensas¡ ha aumentado enor
memente la población de las ciuda
des en comparación con la del cam
po, substrayendo una gran parte de 
la población al idiotismo de la Vi 
da rural". 

* C. Marx y F. Engels 

*Marx, .C •. Y F. E~gels. ºManifiesto del Partido Comunista", Ed. 
Lenguas Extranjeras, Bcinjing 1 . 1987. 7• Reimpresión. p. 38. 



C A P I T U L O II 

2.1 Rasgos fundamentales de la agricultura. 

La problemática agraria en el capitalismo requiere 

del estudio del propi·a capitalismo y .su forma de ·func_i~ 

namiento, es decir, del punto de vista que se tenga so

bre el capitalismo, dependerá la concepción que se pla~ 
tee de la cuestiófi agraria. 

Sobre ia-- pén-etración del capitalismo en la agricu.!_ 

tura se ha escrito tiastante, sobre todo en la d~cada de 

los se~entas?7 Hay autores que conciben la estructura 

agraria.como- la,.parte exterior, residual de la agricul

tura capitaliSta; la otra concepción sostiene que tanto 

la ecrinomía campesina como la estructura de las relaci~ 

nes capital-trabajo asalariado son una manifestación pl~ 

na del capitalismo en general, de tal manera que la di-

versidad inherente al desarrollo capitalista en la agrl 

cultura expresa su unidad en la autovalorización del e~ 

pital y a través de los diferentes modos de dominación. 

En este orden de ideas, la producción campesina, su ca-. 

rácter y estatuto son producto de la capacidad de valor! 

zación del capital en la estructura capitalista. 

La reproducción del capital en el campo se realiza 

con la dominación del trabajo campesino, determinando la 

posición de éste como asalariado o se expresa también en 

formas de trabajo residuales o marginales, que son, en -

último instancia un modo particular de la existencia del 

capital. 

De esta manera, en el agro también el capital est~ 

blece la diferenciación social, distinguiendo a los in

dividuos en clases sociales al mismo tiempo que los hom~ 

geniza como miembros de un mismo proceso. Esta relación 

se cristaliza en el mercado donde los individuos ocupan 

un lugar determinado como resultado de la dominación del 
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capital sobre el re~~o 4e la sociedad. 

'··- '.- .· 
De acuerdo con la ~de.f:Í~ic:ión ·de::{:· Bartra-: ;11 Ei· .. c!_ 

pi talismo eS : .. un-'- mod:~.·-. dE(J>rrid-uc'~lón··:~:rbá:·~:ci p~-~- ·'e~~e·1:en:-

~::. ;::::;:·•·E:E::::~;1;;!.;ii:1:i~ibf ~~11::;~r:;fü~t;:: .. 
ciOneS· .SOc1·are·s·--'C'i:ii-á'C·terfS t~i·Ciis':-·dc \-~- ·s·ia~ :.·.:i"~·du·s·t-ria, 
~-ó.n :~-as <c1a~-~-s·-~ ~:~~- :.i'~--;.s~~~ :··~·~~-~¡-~~; ·-~,e é--~~-~-~-~n: e·~··_·):uii :~~.!!._ 
áci~~to· P-~~~-m_~_i._-·p~~~~~.~~f-3~,\;t .·,-,,-

····'Es~'e._ p~Cd_o_~-~~i~_-:de-la industria -sobre la a&ricul

tura, ~~-ti ~-~-lféj-~· d~ la dominación de las g-randes po

ti?nc.fSs sob'r~ .ios países dep~ndientes 1 puesto que és-

tOs so_n lo's ·abastecedores de materias primas agrícolas 

y-mineras pai~ Iris ~etr6polis industriales. Esto no -

quiere decir que en los países pobres no haya activi-

dad econ6mica, sino que la industria existente trans-

fiere sus ganancias al exterior por su dependencia en 

materia de capital y tecnología, funcionando s6lo gra

cias a la mano de obra barata e insumos baratos. 

Como el sistema capitalista tiene como objetivo -

apropiarse del valor producido por la fuerza de traba

jo, el lugar id6neo para la extracción de la plusvalía 

es la fábrica en el espacio urbano, de tal manera que 

la ciudad· es la prolongación de la f4bri~a. Sin em-

bargo 1~ n~cesidad_de materias primas y un mercado -

donde colocar las manufacturas, obligan al capital a 

rebasar el mundo urbano para adentrarse en el mundo -

agrícola que es por excelencia el espacio de las soci~ 

dades p~ecapitalistas, Con la ampliación del mercado 

interno se llega a la especialización y a la necesidad 

de comprar lo que ya no se produce, de esta forma el ~ 

campesino autosuficiente que producía sus propios me-

dios de subsistencia no es ya útil para el sistema. 
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La extensión del· c~pital. al ámbitO rur.8.l.--._tr8nSf.o!.. 

a éste úl~imo,· im-primiéndole ·su sellO·a laS· ·r·~·ia{ione~ 
de prod.ucC.ión.-,. ade'más de modifica·r·:su- -~St~\uc.i:ú'~-a. intef.. 

na .externa a su imagen y sém'ejañ.ú1/- · 

~-~g~·~/Ca.rl~s. Marx: " •• el -'.Pri~e_r: ~.~~bi~~.- ··. : la-des~ 
pa~ición :d~l.ca~p~sino tradicional·· y: l~ proletarizaci6n 

~e-_:·'j~~::J~·~~~~~~ '·cr~ .. :t_.;~bai o_ a~~ i~-~,i~--: ~-.i-m-¡;-j i~:~:'.:ta~b1.én ·.:·1a d~ 
s~Pa r i'C.1q~~i~ ~~1ª=-~.:~-~~~ ~C-cfón _ c~~P;~rn-~ -~.-p·ar~e1~·r1a, -sust-1 

•.•. - •,· -. .,___ ,- ,- -••. ··- ., -.- --· ., • --- ----- - = - -

'yéÍldO.la--1l'of. la "itt-·Odu·C-é:ióil_.Ja: gf.an_.escBlB- 'i_._a 1-a mecan-1--

.z~·-C-~~-'~/d.~i°';: ~~~.}~.~-~·;~ d·~:> t~~:~.~J~~~-: _ -.-t'~-- ·~e-su.nd_~.· l~~~r _·_.se_· ~o-. 
d·~ f i~"'.'-~· lB~:~~:~rp-.~·c~.f'Í~_id-~d :.d~:;;iil ~-ér~:i-on~s ·di;!· -ca pi tal. en la 

a8t=iCút tU ra· -en-:-b-85-e- .--a-.~:1a~'f.é'ñ t8- · éa_P.ftáfis._ta'--'.. de ,:fa :'tie-r-rB, 

~d ~~.~~~ d_~ (_-· ~:~--~~_.bt~·¿1~1~·n·io-__ ~d~~-~:(o:S-.~--~.r-~w~-o~~. '~~,~-f í.~--ti-1 ~-s. en 

forma,.'si,mila_r· a ot'raS:·.ram~.s· '.de,¡~ -pro~ucc"i.ón'..'~ 29 

·En .r-esumen, la agricultura s_e eñc~·ei:itI-a_'-en subsun

ción al modo de prodúcción capitalist~, tanto: con_ la S!,. 

neralización del trabajo Ssolariado y por tanto con la 

Presencia de capitalistas invirtiendo en la agricultura; 

tal y como lo hacen en otros sectores. 

La subsunción del trabajo campesino al capital se 

encuentra en contradicción con la economía campesina -

que tiene su ventaja para el proyecto capitalista en la 

medida en que es el Gn1co medio de sustento de la mano 

de obra¡ pero al mismo tiempo se conforma como un eleme~ 

to adverso a la plena reproducción y expansión copita-

lista. 

En este sentido, continuando con Marx, tenemos que 

''Es en la esfera de la agricultura donde la gran i~dus

tria opera de le manera más revolucionaria, ya que li-

quida el baluarte de la vieja sociedad: el campesinado 

sustituyéndolo por el asalariado. De esta suerte, las 
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necesidades sociales de trastocamiento y,·1ai~aritltesis 

del campo se nivelan con las···.de la·:Ci'ud·á~. LoS métodos 

de explotación más rutinar.io~ e.· i.rrá.éio_ri.áles. se"' ven re

emplazados por la aplicación ~~ñ~Cf~~te .. :· {tecnológica de 

la ciencia. El modo de prOduC'c;'ión- ·cBPii:8liSta consuma 

el desgarramiento del lazo familiar originario entre la 

agricultura _y la-menufe-c;tura. '·n.·30 

Concibe la ~ndustr\a~i~ación.·d~ la agricultura co

mo un proce~o dond~:~e ~den~ificen agricultura con indu~ 

tri~, asimi_l~_ndoSe· la primera .a la segunda. La introdu.f. 

-~ci~~ ~e ~~·divisi~~-'~o~ial del-trabajo, la organización 

~el_pr~ceso de-·trabajo, de la producción en gran escala, 

de la tecnificaCión; etc.,es consecuencia de la penetr~ 

ci6n capitalista. 

Por otra parte, el capitalismo puede ser considera

do como un:~odo de producción renovador y revolucionario 

en lo referente a las fuerzas productivas, materiales y 

sociales que se transforman a mayor velocidad que en el 

pasado. 

De esta m&nera, se da una ruptura técnica que genera 

une ruptura cultural, puesto que en poco tiempo los cam

pesinos ven transformados sus instrumentos de trabajo, -

sus tiempos de rotación, la extensión e intensidad de sus 

ritmos y tiempos prod11ctivos. Esta ruptura cultural cor 

siste en la no concordancia del ritmo de transformación -

de la vida, de valores e ideología del campesino con la -

transformación ?el proceso productivo. Ejemplo de lo nnt! 

rior es la intensificación del ritmo de trabajo, le pro-

ducción en masa, la modificación de los tiempos agrlcolas 

del tiempo capitalista en contraposición co11 la idea del 

tiempo estacional propia de las sociedades ilgrlcolns pre

capitalistas. 
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La penetraci6n del capitalismo en el medio rural trae 

necesariamente como consecuencia la expulsión del campesi

no del campo y su exclusión al mundo urbano, disminuyendo

la población agrícola. La magnitud de dicha expulsión de

pende de· las formas y momentos por los que atravieza el -

proceso de acumulación del capital. 

Otra caracterlstica del capitalismo trasladada a la -

esfe~a rural es la producción de valores de cambio en sus

tituc'ió~ _de la p~oducción de ".alares de .U_so, lo cual impl! 

ca-que para la validación _del trabajo social; los~·produc-

tos ·de-beal convertirse ·en mercancía sujeta_ a _u_n_ precio que

~e obtendrA mediante dinero. Esta forma de inte~~ambio en 

el campo sustituye las relaciones de colectividad entre -

los individuos sociales por relaciones ·monetarias ·anularido 

la esencia de comunidad y estableciendo las separación en

tre los individuos independientes, 

En este punto, Rosa Lux~mburgo menciona: 1'La produc-

ción de mercancias es la forma general que el capitalismo 

necesita para prosperar. Pero una vez que sobre las ruinas 

de la economia natural se ha extendido la simple produc-

ci6n de mercancías, comienza enseguida la lucha del capi-

tal contra dicha producción. El capitalismo entra en com

petencia con la economia de mercancías; despuis de haberle 

dado vida, le disputa los medios de producci6n, los traba

jadores y el mercado. Primeramente, el fin era el aislo-

mien-to del productor, el apartarlo del artesanado_¡ ,.a-~or:_~-- =-~ 

la tarea es separar al pequeño productor de mercanciBs de 

sus medios de producción. 1131 

Otra caracteristica del capitalismo es la regularidad 

continuidad del proceso social de reproducción capital!~ 

ta que es independiente de la voluntad humana y de la nat~ 

raleza, este proceso proviene de la ley del valor que re&.,!! 

la, valida y sanciona el trabajo. 
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2.2 Te~encia de la·tierra clases sociales en el campo. 

Ccinocer las características de la tenencia de la _tierra 

en México es de vital importancia para comprender la estructura- econ6mi

ca de las áreas rurales. Existen tres tipos de tenencie_~e-~a_ t.i~~,~~ 

de acuerdo con la Constitución, que son: a). Propiedad _-Comuná.1, -,b). -.· P_r.2. 

piedad ejidal y e). Propiedad privada. 

a). Propiedad Comunal.- Esta forma de p~opiedad predomi 

na en el seno de las comunidades, donde se trabaja en forma 

colectiva y así les pertenece. Generalmente el producto de dicha parce-

la se utiliza en beneficio de la misma comunidad. Este tipo de tenen

cia es limitado y representa la herencia cultural prehispánica, represe!!. 

ta el 5% total de la superficie nacional censada en 1980. 

b). Propiedad Ejidal.- Se define al ejido como aquella porción 

de tierra que el Estado cede en usufructo a una familia o a un núcleo de 

población para que la trabaje, se reconocen los derechos del campesino -

sobre la tierra pero no la ostenta en propiedad. 

La dotaci6n de tierras ej idales ha sido utilizada como unn armn de 

control político, ya que el reparto selectivo ha logrado apaciguar bro-

tes de inconformidad. Sin embargo 1 el ejido representa una barrera para 

la expansión de la burguesía agraria que no puede poseer legalmente la -

tierra y recurre por lo general al arrendamiento puesto que el campesi

no no posee el capital suficiente para explotarla. 

El derecho sobre el ejido se establece de numera compleja y rigida 

un sistema de autoridades ejidales dirigidos por la Secretarla de la R~ 

forma Agraria 1 por BANRURAL, por el PRJ entre otros. 

e). Propiedad Privada.- Con la llegada de los españoles las·propi~ 

dades comunales indígenas se transformaron en propiedad privada, llama

dos ranchos, formándose asi los primeros propietarios agrícolas. 
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Legalmente se reconocen la pequeña propiedad privada 

y la gran propiedad, ésta última se encuentra legislada para el núm!_ 

ro de hectáreas a que tiene derecho el propietario de a-

cuerdo al tipo de tierra ya sea de riego, temporal, para uso agrico

la 1 ganadero o forestal. La caracteristica de este tipo de tenencia 

es su incursión en el mercado de la compra-venta permitiendo así la

concentración de la tierra en pocas manos. 

La propiedad privada de la tierra tiene un valor económico y se 

ha transformado en mercancía, generando de esta manera, desigual da-

des entre los individuos según la extensión de tierras que poseen, -

así como también nuevas relaciones cuya base es la propiedad privada 

de la tierra, tales como el arrendamiento, el trabajo asalariado, la 

venta, la hipoteca 1 etc, 

Por otra parte, en todos los países capitalistas 1 generalmente, 

la agricultura se subordina a la industria, pero en los países de

sarrollados, la industria tiene la capacidad de sostenerse realizan-

do su propia acumulación de capit~l, en tanto que en la industria -

de los países dependientes no sucede así, debido a la necesidad de 

recursos obtenidos a base de la exportación de los productos agrícolas 

Esta transferencia de recursos hace que la burguesía agroindus-

t ria l comparta sus ganancias con sus similares imperialis

tas y estas ganancias so'lo pueden ser óptimas, de acuerdo al ~redo -

de explotación de mano de obra y de recursos agrícolas. 

Los países dependientes representan a nivel internacional la -

clase explotada por los países imperialistas al interior de los prim~ 

ros en la división entre el ámbito urbano y rural, éste es el mayor-

mente explotado, oprimido y que' padece todas las miserias de la explo

tación colonial. Los países neocoloniales mantienen una estructura -

agraria y extracti va y surten de materias primas agrícolas y mineras 

al imperialismo. 

Como lo explica Armando Bartra: 11 Los países dependientes y o-

primidos por el imperialismo, como México, sin dejar de ser países 

capitalistas desde el punto de vista del modo de producción domi--
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nante, son .también y precisamt:n:::? ~~n la medida de su dependencia, -

países donde el problema agrario y sus peculiares relaciones socia

les de producción que se establecen en el medio rural no se encue.!!. 

·~·ra~ .de ninguna manera en segundo plano". 32 

En México, como en los demás países dependientes 1 el capit.!!_ 

lismo penetra en la agricultura rompiendo el aislamiento de la comu

.nidad primitiva, modificando sus relaciones de propiedad y producción. 

En la práctica 1 el capital irrumpe en una agricultura de autoco!!. 

sumo 1 complementada con trueque y venta de un mínimo excedente 1 aquí -

entra en acción el acaparador local, el usurero, el transportista, el 

capitalista que procesa el producto y el representante del gobierno¡ 

de esta manera, el agricultor se ve obligado, para sobrevivir, a pr.Q_ 

ducir para el mercado y abandonar la producción de outoconsumo recu-

rriendo a crédi to.s y convirtiéndose en consumidor. 

A pesar del cambio en el papel del minifumJista tradicional 

a consumidor, continúa atado el campesino a su tierra, puesto que no -

posee el resto de los medios de producción necesarios para igualar su 

nivel de producción al de los capitalistas agrícolas. Este campesino 

vive de la producción de autoconsumo y del salario que obtiene como 

jornalero. 

La necesidad de obtener mayores recursos obliga al campesino a 

alquilar su mano de obra ·a C":milJio del miserable ~alnrio que el capit!!_ 

lista le dri. Esta explotación de mano de obra es fuente de jugosas 

ganancias pare el agricultor capitalista puesto que sin tener que mo

dernizar sus medios de producción para lograr mayor productividad, e.!_ 

trae del campesino sus ganancias por medio de la plusvalia absoluta, -

como sucedía en los albores del capitalismo. 

El grada de desarrollo del capitalismo en el campo determina -

la diferenciación de las clases sociales 1 es decir1 de las formas de 

articularse las relaciones de producción precapitalistas con las cap,!. 

tallstas, así como de la vía de desarrollo seguida en la agricultura -

por el capitalismo. Concretamente, las clases sociales en el campo se 

definen en relación con los tipos de tenencia de la tierra, su ex ten-
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sión, por la posición diferencial de los grupos en el pro

ceso productivo y por el grado de participación en la riqueza generada. 

En el sistema capitalista existen tres clases fundamental~s que se 

definen en la medida en que el modo de producción dominante se desarro

lla y encuentra su articulación con los otros modos de producción -

preexistentes en una formación socioeconómica históricamente determinada. 

C. Marx define estas clases como sigue: ºLos propietarios de sim

ple fuerza de trabajo, los propietarios de capital y los propietarios de 

tierras, cuyas rcspccti\'as fuente!" de ingreso son el salario, la ganancia 

y la renta del suelo, es decir, los obreros asalariados, los capitalistas 

y los terratenientes 1 forman las tres grandes clases de la sociedad mo-

derna 1 basada en el régimen capitalista de producción". 33 

El desarrollo capitalista en el medio rural en su paso devasta-

dar de las formas de producción anteriores dá como resultado clases so

ciales no diferenciablcs estrictamente, puesto que cada clase posee ca

racteristicas transicionales que reflejan el proceso de descomposición 

del campesinado. 

Por este motivo existen diferentes tendencias que intentan establ~ 

cer una estructura de clases en el campo, de entre los estudiosos más 

reconocidos que lo han planteado se encuentra R. Stavenhaghen, R. Pozas, 

Roger Bartra y Armando Bartra, entre otros. 

De acuerdo con el planteamiento de A. Bartra cuyo estudio creemos 

define adecuadamente las clases sociales en el campo ya flue parte de -

la penetración no generalizada del capitalismo moderno y técnico al -

ámbito rural y su articulación con las relaciones de producción ante-

rieres, tenemos l<ts siguientes clases sociales: 

a). Burguesía agraria 

b). Campesinos medios 

e). Campesinos pobres 

d). Jornaleros agrícolas 
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a). Durguesla agraria.- Dentro de esta clase social se 

distinguen dos tipos, según la actividad específica a la que se -

dedica y el monto de sus capitales. La primera: la -

gran burguesía agraria se forma de la capa más podero

sa de los empresarios agrícolas se encuentra estrechamente rc-

lacionada con el capital comercial usurario i~dustrial trasnacio

nal y nacional, identificándose ambos en algun&s ocasiones. 

En segundo lugar está la burguesia comercial se ocupa en ac

tividades directamente relacionadas con la circulación del produf_ 

to agrícola. La componen diferentes estratos como la de los co-

merciantes acaparadores, usureros y monopolios rigionalf>s estata

les; todos subordinados en mayor o menor medida a las grandes cm-

presas nacionales y sobre todo trasnacionales, se relaciona o fu

siona con el capital bancario y financiero. Sus ganancins pro--

vienen del control monopólico que ejercen sobre el mercado y el 

crédito y transporte 1 es decir, provienen básicamente de lo -

trasferencia de plusvalía del campesino medio y pobre. 

b) .- Campesinos medios.- Su principal actividad es el cultivo -

con la utilización de tecnología, contratan ocasionalmente mano 

de obra 1 aunque ellos también trabajan tanto para nutoconsumo -

como para la venta al mercado al que destinan la mayor parte de 

su producción. Su patrimonio consiste en la parcelo, un peque

ño capital, mínima maquinaria y su mano de obra. El producto de 

su parc~la olcanza pan1 el sosten1m1ento de su familia. 

c).- Campesinos pobres.- Esta clase social se conforma de aque-

llos campesinos que poseen predios menores de 5 hectáreas de la

bor, nunca de riego, carece de maquinaria agrícola y capital, P.Q.. 

see los mínimos aperos agrícolas. Su producci6n es escasa y s.Q. 

lo para outoconsumo, frecuentemente se ve oblip,ado a trabajar -

cm actiYida<les complementarias, alquilando su fuerza de trabaja. 

d).- Jornaleros agrícolas. Se compone de aquellos jefes -

de familia sin ninguna tierra, se conforma por más de la mitad -
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de la población económicamente activa que se alquila en labores del 

campo por un jornal y que pueden ser al mismo tiempo campesinos eji

datarios, propietarios o minifundistas; la diferencia con el campe

sino pobre, radica básicamente en que éste posee un pedazo de tierra 

sea ejido o propiedad privada y se alquila temporalmente, en tanto 

que el jornalero no posee tierra y se ve obligado a alquilar su mano 

de obra permanentemente. Asimismo. debe emigrar constantemente si-

guiendo las épocas de trabajo en las diferentes regiones del país e 

inclusive del extranjero, hacia los Estados Unidos fundamentalmente. 

2.3 Empresas Trasnacionales y agricultura en México. 

La agricultura nacional como todos los sectores de la economía 

de los paises dependientes, se encuentra íntimamente relacionada con 

los países industrializados poderosos. Es decir, que la a~ricultura 

se encuentra inte~rada al desarrollo capitalista de una manera subo;:. 

dinada, por tanto se haya bajo el dominio de las empresas trasnacio

nales, principJl instrumento de los países imperialistas. 

Los cambios que se operan a nivel mundial en el sistcilla capi--

talista, se deben al inicio de la fase imperialista producida por -

la maduración del proceso de acumulación en los paises altamente -

desarrollados del sistema capitalista. A fines del siglo XIX y Pri.!!. 

cipios del siglo XX, con el rápido incremento de la industria que -

en su vertiginoso desarrollo, permite la concentración de las di fe-

rentes fas"c; rte· ln producción y la producción misma, en grandes cm-

presas denominadas monopolios, las cuales no sólo deciden qué produ

cir, cuánto, como, sino que controlan también los mercados, los pre

cios, etc. 

En este sentido, las empresas trasnecionales explotan directa-

mente los recursos que necesitan, sobre todo en la agricultura y la 

minería, colocándo sus capitales y tecnología en las regiones -

más ricas en recursos naturales de los paises dependientes. La cc:c~ 

xistencia entre campesinos y capitalistas implica enfrentamientos -
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por la propiedad de lo tierra y la explotación asalariada. Esta situ.!!, 

ción no conduce necesariamente a una trasferencia de valor de ln pro-

ducclón de unidades campesinas a las capitalistas, ya que la explota-

ción y extracción de plusvalía se da a través del intercambio desigual 

a nivel global de las relaciones capitalistus en el campo. Por otra -

parte, la obtención de lo plusvalía de los empresarios se va a dar con 

la explotación de la mano de obra asalariada y sobre todo de los mini

fundistas que pueden obtener de su pequeña parcela, sus medios de sub

sistencia y reproducir su fuerza de trabajo. 

El proceso de agroindustrialización en los países dependientes se 

d~ con el enorme gasto destinado a la importación de bienes de capital 

e intermedios y más aún, normes cantidades destinadas o la compra de

ali.mcntos básicos que anteriormente se producian en el pais. 

En México el surgimi cnto de un Estado fuerte dió las bases pnra -

el desarrollo del capitalismo en el campo, la alianza entre éste y la

burguesía rural permiten lo acumulación de capital y el éxito de la r~ 

forma agraria que sirvió para pacificar los brotes de inconformidad. 

El capitalismo en México, particularmente en la agricultura que -

se desarrolla a partir de la inserción de nuestra economía subordinada 

a la economía mundial hegcmonizada por los países imperia

listas donde el capital encuentra su más alto desarrollo. 

En· este sentido, la cconomin mc:dcana se subordina a la jcrar---

quía impuesta por dichos países y es reducida a la condición del scc-

tor periférico encargado de surtir materias prim.1s y alimentos baratos 

para que sean capitalizados por los capitales de los paises centroles, 

El sector comercial y capitalista de la producción agropecuaria -

han sido una de lns principales fuentes para el surKimiento y desarro

llo del proceso de industrialización, al convertirse en una de los -

fuentes miis importantes del capital-dinero¡ en un medio para la expan

sión de la monetariznci6n de la economía, para la ex1mnsión del mere!!_ 

do in torno, para aumentar la explotación de la industria, al producir 

un excedente de mano de ohm, alimentos y materias primas barataR, --
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que reditúan en la elevación de las superganancias de la industria a 

costa de la agricultura. 

La caída drástica de la producción agrícola que ha agravado la 

crisis económica del país, en gran medida se debe a la subordina--

ción y transferencia del capital de la agricultura a la industria. 

Dicha transferencia de capital del campo a la ciudad como las 

inversiones y préstamos extranjeros van a sostener el desarrollo de 

la industria manufacturera en nuestro país. 

Por otro lado, la obtención de materias primas de origen agríe.e. 

la baratas, la construcción de distritos de riego, las facilidades -

de inversión por parte del Estado para el capital extranjero y sobre 

todo la abundante mano de obra que ofrece nuestro país son atrncti-

vos suficientes para la penetración de capitales al agro mexicano, -

dirigidos principalmente a la producción para la exportación. 

El principal inversionista extranjero en Méxic.o es el capital -

norteamericano que desde la segunda mitad del siglo XIX inviertf" en

América y Canadá, fortaleciendo su influencia a fines de la Segunda

Guerra Mundial.. La política norteamericana f.e orienta sobre todo a 

la ruptura de las barreras arancelarias para colocar capitales, de e§.. 

ta manera en América Latina se da la j ntcrvención de ese país en la

economía de los países dependientes¡ fue a partir de los años sesen-

tas que se dob]e~an ln m;¡yorí;¡ <lP Iris rcstriccionc.:; .:iranc.ela.rids a -

favor del imperialismo yanqui. 

Se incrementa en este periodo a nivel mundial el número de empr~ 

sas trasnacionales en América Latinn que apoyadas por los monopolios 

financieros como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desa-

rrollo, presionnn los gobiernos de estos paises con medidas fovorn--

bles a las empresas trasnacionales en función de los préstamos que -

brinda¡ esta situación no es otra cosa que la expresión palpable de -

una gran dependencia no solo económica sino también política. 

En general, reordena la agricultura y redefine el papel tradici.2, 
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nril desempeñado por el país dependiente en el sistema capitalista -

mundial. Las empresas trasnacionales se establecen en los paises P.2, -

bres con la finalidad de invertir sus excedentes y obtener mayores g~-

nancias aprovechando los bajos costos y salarios que les ofrecen ---

esos paises. 

En este contexto, las empresas trasnacionales que operan en Méx!-

co agudizan la dependencia nacional y determinan un estancamiento en-·

su economía; puesto que su funcionamiento se basa en el monopolio de -

la producción del ca pi tal, el control de mercados, tecnología y el de -

los precios de las mercancía~. Esta centralizaci6n se dá con Ja fi--

nalidad de sostener un elevado nivel de ganancias¡ para ello recurre -

a dos formas: a). El desarrollo de la tecnología y la renovación cons-

tante de los medios de producción y b). La especialización de lo fuer-

za de trabajo con los cambios necesarios al proceso de trabajo. 

La inserci6n de las empresas trasnacionales a la agricultura mo--

difican el desarrollo de las fuerzas productivas, en el caso de México,

influye sobre los diversos rasgas· precapitalistas y rasgos peculiares -

de su formación histórica, así como el desarrollo de la pequeña y medi!!:" 

na empresa local. 

Controlan también las diferentes fases d<> la producci6n de la agr! 

cultura que va desde el cultivo del producto hasta la industrialización 

del mismo, pasando por la producción de insumos, semillas mejoradas, crf 

ditos 1 propiedad de la tierra, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, 

equipos técnicos, la comercialización y la distribución del producto. 

Además se relaciona con otras empresas trasnacionales fabricantes _ 

del sector automotriz que producen maquinaria agrícola, el sector quími

co con medicamentos veterinarios, pesticidas, etc., el sector de servi-

cios con restrrnrantes, campañía.s publicitarias, despachos para asuntos _ 

legales, laborales, contables en su mayoría trasnacionales. 

Las empresas lrasnacionalcs abarcan tanto la producción como la co

mercialización, fabrican salsas, sopas, alimentos colados y envasados, -
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café soluble, harina y productos a base de cereales y leguminosas, Pª!! 

teorización, rehidratación, homogeneización y embotellamiento de leche, 

fabricación de cremas, mantequillas, quesos, flanes, gelatinas, yougurt 

levaduras, pan, pasteles, galletas y pastas alimenticias. almidones. f-ª. 

culas, palomitas de maiz, papas fritas, cCJdimentos, helados, paletas, 

refrescos, vinos, alcoholes, tabaco, etc. Para la comercialización de 

estos productos, las empresas trasnacionales construyen restaurantes,

supermercados, etc,, tales como McDonald 1 s, Burger King, Kentor.ky 's -

Fried Chikens, etc., que reproducen el modelo de consumo de la sacie-

dad norteamericana~4 

Cabe señalar que Rie11do el capital norteamericano el más importan

te en México por el monto de sus inversiones, no es el único, pues a·-

través de las empresas trasnacionales existen inversiones japonesas, -

francesas, inglesas, suizas, etc. las cuales explotan los recursos na-

cionales con cultivos como la fresa, azúcar, frutas, café, legumbres, -

entre otras. Por ejemplo las e11presas Suntory, japonesa, BSN-Gervais 

Danont!, S. A., f ranccsa, Union International, Co., Gran Bretaña, etc. '.'S 

De acuerdo con un informe del Departamento de Agricultura de los -

Estados Unidos, existen en México 66 empresas trasnacionales norteame-

ricanas que controlan la agricultura en México. Por otra parte, en un

articulo pu\Jlicado en el pP,riódico Uno más Uno se mencionan uu total de 

26 empresas, considerando estrict<imentc lo referente al cultivo de la -

producción agrícola y de ésas se desprenden grandes filiales. (Ver cua

dro No. 3) 

Entre las empresas consideradas por el Departamento de Agricultu

ra de los Estados Unidos, se encuentran: Carnation Corporation, Caterpi 

llar Tractor, Co., Del Monte Corp., Gerber Products, Kcllo8 1
S Co., -

Raiston Purina, Co., Birds Eye de México, Cambell's de México, Clemente 

Jacques, John Dcerc, Interna liana 1 Harvcster, Masscy Ferguson, Coca-Cola 

Export Corp., Pepsi Co. In ternational, todas el l;¡s nortcnmericanas, au.!! 

que no son las únicas que invierten en en la agricultura, son las que -

controlan la mayor parte del territorio nacional, por ello al hablar de 

empre~as trasnacionalcs nos referimos a aquellas de capital C;"ttranjero -

en general. 
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Dichas empresas controlan también el sector mnnufacturero indu~ 

trial, dirigido sobre todo al área de la producción estratégica a n.!. 

vel del mercado mundial, tales como: algodón, cereales, azúcar, café, 

leche, carne, frutas y legumbres, entre otros. Se concentran princ!. 

palmente en la zona norte del país, sobre todo alrededor de los Dis-

tritos de riego. Un ejemplo del control que ejercen nos lo ofrece -

el caso de la leche donde 11el 21% de la producción total del lácteo

en el país es para el consur.Jo popular y el 78.6% se destina a proce-

sos industriales •.. los empresarios acaparan el 40% de la leche en -

polvo importada. Entre las empresas que monopolizan el lácteo en pol 

vo importado, ( .••. ) se encuentran la Ncstlé 1 Carnation Claveli Alpu

ra y la Laguna 1 mientras que CONASUPO maneja únicamente el 5.4~ de la 

producción lechera nacional 1•136 

De acuerdo con un artículo publicado en un diario capitalino, 
11en cinco años se han instalado en México mil trescientas veintidós -

emprCsas trasnacionales de las cuales cuatrocientas treinta son de tE_ 

tal control extranjero 1
'. 

37 

C U A D R O No, 

EMPRESAS TRASNACIONALES ESTABLECIDAS EN MEXICO, POR SECTOR 

SECTOR 

Transformación 

S e r v i c i o s 

Comercio 

Industria Extractiva 

Agropecuario 

NUM.EMPRESAS 

4,139 

1,742 

1,510 

295 

26 
Fuente: Elaborado en base a datos publicados en 
el diario Uno más Uno, 10 de mayo de 1988. 

Se menciona más adelante que el 40% de las siete mil setecientas 

doce empresas con ca pi tal extranjero instaladas en México, tienen más 

del 49.1% de capital foráneo. La mayor parte o seo el 64% provienen 

de los Estados Unidos 1 después está la República Federal Alemana con 

el 7% del total del capital, le sigue el Japón con un 6.4%, Suiza con 
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4.8%, Gran Bretaña con 3.8%, España can 3.2% y Francia con 3.1% del 

total del capital extranjero invertido en México: la áiayOrÍB. de ellos 

ingresaron al país mediante el canje de deuda por bonos. 

Asimismo, el 53% de los 2,500 millones de dólares ejercidos en -

1987 por este concepto se ubicó en la industria de la transformación 

y solo el 0.3% del capital extranjero se invirtió en el sector agrop~ 

cuerio, 

Le tresnacionnlización de la economía agrícola consolida la burguE_ 

sía rural local aunque no se deja de ser dependiente. Algunas consecue!l 

cias que las empresas trasnacionales traen a la agricultura mexicana --

son: Cambios en la estructura de la tenencia de la tierra, desempleo ru

ral, cambio en los pntrones de consumo alimenticio, mayor dependencia -

por la importación de bienes de capital, mayor dependencia por la im-

portación de alimentos, escasa. producción de granos básicos por la gan!!_ 

dería extensiva y los cultivos forrajeros y comerciales, desembolso por 

el pago de regalías por la transferencia de tecnología, aumento de la -

deuda externa, daño ecológico por el abuso de fertilizantes, pesticidas 

etc. 

Entre los mecanismos que utilizan estas empresas para asegurar sus 

ganancias, esLÜ el suministro a los <1gricultores de paquetes tecnológi

cos consistentes en semillas, fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

y ocasionalmente maquinaria o se prestan como aval para obtenerla y --

asistencia técnica. 

Estos paquetes se dan a los agricultores prósperos que garanticen 

el pago de los mismos, además lo comprometen a entregar la producción 

total o parte de ella a la empresa; de esta manera aseguran las ganan

cias sin correr ningún riesgo de los que son inherentes en la produc

ción directa. 

Antes de establecerse en un pals la empresa empieza por exportar 

insumos, bienes de capital, productos manufacturados, establece agen

tes comerciales, locales para distribuir sus productos a través de li 
cet1cias para exportación, procedimientos técnicos, marcas comercia-

les registradas, presta servicios de consultori:1 para evaluar proyec-
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tos o construir plantas e infraestructura comercial. 

Las empresas trasnacionales tienen gran capacidad financiero, 

técóicat· publicitaria,sin .contar con su capacidad de defensa frente 

a los gobiernos locales, pues están bajo la protecci6n de las pote,!!. 

cias extranjeras. Su campo de acci6n está constituido por la pro-

ducci6n de materias primas, mincrnles o frutas tropicales y en con

tados casos de raanufocturas como ciertos modelos de autos ya aband.2_ 

nadas por la casa matriz y a la producci6n para el mercado interno 

aquellos rubros en expansión y alta rentabilidad. 

Los gobiernos locales juegan un papel preponderante en favor -

de las empresas trasnacionales, puesto que con la creación de la i!!. 

fracstructurn (distritos de riego, carreteras, caminos,etc,), el -

subsidio en fertilizantes, semillas, otorgamiento de créditos bene

ficia la acumulaci6n capitalista de la burguesía rural y extranjera. 

En este sentido, crea también organismos de apoyo a la producci6n -

capitalista, tales como ANACSA, BANRURAL, CONASUPO, INMECAFE, etc. 

Por medio del control completo del capital desde su inversión, 

las empresas trasnacionalcs transfieren sus ganancias a su país de 

origen en cantidades cxhorbitantes, si.n realizar reinversiones 

en el pais periférico y por ellos la explotación de recursos nntur!!_ 

les y de mano d~ úbra pcrmi ten el fortalecimiento del imperialismo 

a nivel mundial, así también el c;ometimiento político, económico, -

cultural e ideológico es la principal carncteristica de los llama-

dos subdesarrollados. 

En resúmen, con el establecimiento de las agro industrias en el 

campo mexicano no sólo se expresa la st1bordinación del trabajo al -

capital, sino que se dan una serie de modificaciones que van desde 

las relaciones sociales existentes, los cambios en la tenencia de 

la tierra, la organización del trabajo hasta la sustitución de cul 

tivos tradicionales por comerciales y la gencrnlizaci6n gradual del 

trabajo asalariado en sustitución del productor directo m:Lnifundi!;!, 

ta, y sobre todo, se expresa la fuerte dependencia de México res

pecto a los países más poderosos. 
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C A P I T U L O III 

"LA POLITICA ECONOHICA EN HEXICO DURANTE EL SEXENIO 

1982-1988" 

''El gobierno del Estado 
moderno no es más que 
una junta que adminis
tra los negocios comu
nes de toda la clase -
burguesa" * 

C. Marx y F. Engels 

*Marx, C y Engels, F. "Manifiesto del Partido Comunista" 
Ed. en Lenguas Extranjeras, China, 1987 1 7° Impresión. 



C A P 1 T 1! l. O III 

3.1 Estrategia Económica. 

A finales de 1982 la crisis se haya ha en su máxima expresi6n, 

ésto debido en parte, a ln contracción del precio del petróleo, al 

aumento de las tasas de interés, a la caída de los precios de los -

productos de exportación, n la fuga de capitales, cte. Pero, la o

tra gran causa de la crisis debe buscarse, sin duda, en el desgaste 

del modelo de desarrollo seguido por el Estado mexicano, ya que la -

crisis es el resultado de la forma de organización y reproducción de 

la sociedad capitalista en relación con los procesos políticos 1 ide.2_ 

lógicos, culturales y sobre todo con las relaciones de dependencia -

que nos ligan al imperialismo norteamericano. 

Veamos algunos antecedentes. En 1981 tiene fin el auge 11ctrol~ 

ro con la caído de los precios internacionales del crudo, seguida de 

posteriores bajas en la producción en julio y ngosto de 1982. Es ta!!!. 

bién a partir del último trimestre de 1981 que se inicia una recesión 

cíclica superior a la de 1976-1977. 

El producto interno bruto baja en 1982 al 0.2% en comparación -

con 7.9% del año anterior. Las exportaciones de café, carne, piata, 

bajan su precio repercutiendo en un ingreso menor de divisos al país. 

La balanza comercial registró en 1982 un superávit de 6 -

mil millones de dólares, la fuga de divisas fué de m§B de 

5 mil millones dP dólares y el índice de importaciones cayó del 15.9% 

en 1981 al 9.4% en 1982. 

A nivel internacional el comercio se ha eRtancado impldlendo la 

mo\•ilidad de las exportaciones mexicanas tradicionales, en cambio, -

se ha converti1ln ~16xico en uno de los principales abastec~ 

dores de petróleo a nivel mundial, creando una cnpacidad crediticia -

que influyó negativamente en la balanza comercial, tanto pur el incr!!_ 

mento de nucst rns importaciones como por la rnonoexportación de hidro

carburos y consecuentemente la dependencia económica que true consigo • 
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Las empresas trasnacionales aumentan su transferencia de cap.!_ 

tal entre 680 y 750% en este sexenio. Debido al financiamiento del 

desarrollo tecnológico en los ochentas en base al gasto público se -

·ha vuelto demasiado rígido el sistema financiero internacional por -

ello se ha ele\·ado las tasas de interés en el mercado mundial, es -

precisamente por el déficit en la balanza comercial de los Estados -

Unidos que se aumentan las tasas de interés en cerca del 300% de -

1973 a 1983. 

Al momento de asumir el poder el presidente Miguel de la Madrid 

lfurta~Jo, el país atravieza por una inflación crónica, un desequili-

brio externo 1 crisis fiscal, crecimiento incontrolable del capital -

ficticio y una devaluación creciente del peso frente al dólar. 

De éncro a diciembre de 1982 el peso se devalúa tres veces, pa

sando de 26.6 pesos por dólar a 150 pesos. La primera devaluación~

ocurre a partir del 18 de enero, cuando el Banco de México anuncia la 

1 ibre competencia de la oferta y la demanda. 

Entre enero y febrero de 1982 1 el indice de inflación fue 

del 60% y de diciembre a diciembre alcanzó el 98,8%. Los 

salarios representaron ese año el 35.2% del P.I.B., en tanto que 

el año anterior representaron el 37.5% . Respecto u la agricul 

tura, se calculó para 1982 una baja del 2% en la producción total, -

lo cual obligó al gobierno a importar 8 millones de toneladas de gr!!. 

nos en 1983. 

Para el año de 1982 se obtiene un préstamo de 5 mil millones de 

dólares de la Banca Internacional y 2 mil millones más del Fondo ~fo

netario Internacional {F.M.I), otros ingresos de ese año fueron en el 

renglón de exportaciones que fue de 19 mil millones de dólares (13 -

mil por concepto de petróleo y 6 mil por otros productos) 1 todo el lo 

dá 26 mil millones de dólares, total con el que cuenta el gobierno P.!!. 

ra solucionar sus problemas más urgentes, }'d que deb.fo pagm 15 mil 

millones de dólares por concepto de intereses de la deuda y 1500 mi 11!:!, 

nes por amortizaciones¡ resultado final de 1982: drástico déficit i~ 

posible de cubrir. 
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De l~ mism~ manera se &g-"'lvr~ ln situaci6n por la fuga de cap.!. 

tales qúe ·se ·calculó ·para septiembre de ese año en 14 mil millones de 

d6lares. 

Por otra parte, la situaci6n económica mundial dió como resultado 

el fortalecimiento en México de la corriente económica de tipo neolib~ 

ral, sobre todo en los países industrializados se generaliza la liber~ 

ci6n de mercados para revitalizar la economía mundial, en base a la ª1!!. 

pliación de mercados externos donde colocar su tecnología, maquinaria, 

equipo, bienes y servicios de consumo final y recursos financieros, con 

la finalidad de hacer crecer sus economías y argumentando que si éstos 

paises se fortalecen consecuentemente mejorarán los del resto del mundo. 

En este sentido, se han desplazado del poder los partidos contra

rios a la liberalización de la economla y se han encumbrado aquellos -

partidos conservadores políticamente y liberales econ6micamente, como 

es el caso de Alemania, Japón, Gran Bretaña, Francia y los Estados Un!. 

dos. Obviamente no sólo al interior de sus economías se ha inducido -

el cambio 1 sino que han presionado a los demás pal.ses ü seguir este P!. 

trón mediante estrategias que van desde la sugerencia hasta la imposi

ción. 

México, a merced total de las determinaciones imperialistas y en

contrándose en la etapa del agotamiento del modelo de desarrollo econ§. 

mico, brinda las condiciones adecuadas para la aceptaci6n e instrumen

tación de una corriente económica alternativa acorde con las poU.ticas 

internncionalcs para el proyecto nacional. 

Al tomar la presidencia Miguel de la Madrid, alertado sobre la in

conformidad de la burguesía ante cualquier medida que limite sus privi

legios, busca mejorar relaciones con ésta. Esto significa eludir la -

toma de decisiones que favoreciera la reivindicación de los intereses 

de las fuerzas sociales no dominantes. En este ámbito, la renovación

nacional en el plano económico implicaría una problem6.tica que se resol 

vería con una política de reordenación económica cuyo eje central sería 

la redefinición del papel del Estado en la economía y su rela

ción con los distintos grupos sociales y en donde el mercado constitu!. 
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., 

ria el factor de regulación y condensación de las contradicciones -

que se presentasen entre las clases sociales. 

El primero de diciembre de 1982, en su discurso de toma de po

seci6n, Miguel de la Madrid Hurtado (MNH), propone el Plan Nacional 

de Desarrollo y el Programa Inmediato de Reordenación Económica, C.2, 

mo instrumento con el cual va a combatir la grave crisis. 

El proyecto nacional de HNH contenido en el PIRE, plantea la m.2, 

dificación de las estructuras y re!Rciones externas del sistema y su 

conexión con el ámbito internaciom1l. Plantea también la modifica-

ción del papel del Estado limitando su acción a apoyar el desarrollo 

de mercados, dejando atrás su función como Estado participativa 

en la economía. 

En la práctica, sobre el aspecto económico se propone la libera

ción de mercados, impulso a la inversión extranjera, reducción de -

precios de la fuerza de trabajo y materias primas para la industria 

más baratas, así como la propagación de la actividad económica a t.e, 
do el pais, 

En el aspecto polltico, se pretende mayor participación sobre 

todo en procesos electorales. Se propone mayor apego a la Constit.!:!, 

ción, de acuerdo al proyecto se gobernará raant~niendo la estabili-

dad social y el pluralismo político e ideológico mediante la canee!. 

tación. 

En resúmen, el nuevo proyecto le dá al Estado un nuevo papel, 

vincula más estrechamente la economía mexicana a la imperialista 

busca,sobrc todo,un;¡ mayor acumulación <le capital. 

Este nuevo proyecto con el que se enfrenta el gobierno a la -

crisis, significa enormes costos para la población de los sectores 

medio y bajo, con la inflación, los topes salariales, el aumento del 

desempleo. Para la burguesía, la crisis se traduce en la falta de 

democracia y de participación en los asuntos públicos. 
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Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. fueron los Si-

guientes: 

1), Reordenación económica 

2), Abatir la inflación 

3). Recuperar la capacidad de crédito sobre bases diferentes. 

4). Proteger la planta productiva y el empleo 

5). El cambio estructural, entendido como la corrección de los errores 
fundamentales del modelo de acumulación seguido a la fecha. 

Con este plan se pretendía fortalecer el ahorro interno y sanear 

las finanzas públicas 1 así como enfrentar lo inflación con la contra.s_ 

ción de la demanda interna. 

A pesar de la implementación de dicho Plan, el PIB tiene en 1983 

la caída más drástica que fue del -4.2% y la tasa de crecimiento del 

sector industrial fue del --9.0%, del sector servicios el -2.3% y de -

la construcción del -l<J.2%, en tanto que para el agropecuario se el~ 

vó ligeramente un 2%. 

La finalidad de contraer el gasto público surtió efe.f_ 

to en el superávit primario que fué del 4.5% respecto al PIB, as1 ta~ 

bién el endeudamiento externo se redujo en 1983 en 1, 728.1 millones -

de dólares respecto al de 1982, debido sobre todo a la reminiscencia 

del préstamo obtenido del FMI a finales de 1982. Por !;U parte, el ind!. 

ce de precios al consumidor cayó a 80.0% en 1983, contra el 98.8% de 

1982, representando una baja en la inflación de c~si 20 puntos porcen

tuales. 

Estos 'aciertos' del PND logrados en 1983 se obtuvieron a costa 

de los trabajadores cuyo salario cayó en un 18.0't en ese año, mientras 

que en 1982 s6lo había bajado un 10.6%. Es notable que la contracción 

de la actividad industrial interna y la reducción de las importació-

nes en un 40.8% repercutieron en un superávit de 5,418 millones de dó

lares, situación que permite al Estado seguir pagando la deuda y seguir 

contando con recursos financieros frescos del exterior. 
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El PIRE plantea medidas concre~D.s para lievar 8 C.!!_ 

bo sus dos objetivos básicos: 1) Abatir la inflación y 2) abatir la 

inestabilidad cambiaría y el desequilibrio externo. 

Dicho programa de corte neoliberal, concibe la inflación y el 

desequilibrio externo como consecuencia de la excesiva intervención 

del Estado en la economía y por el mantenimiento de las paraestata-

les que operan con números rojos. Sostiene que la libre competen-

cia y el sistema de precios podrán aumentar la producción de los in

dustriales y por tanto el empleo que generarán éstos, logrará una mP.:

jor distribución de los ingresos. En resúmen la tendencia del PIRE, 

consiste en afirmar que la intervención del Estado en la economía s.§_ 

lo altera a la misma y desequilibra los mercados 1 provocando la in-

flación y modificando los precios artificialmente. Es decir, el Es

tado con su intervención en la economía, impide la ltbre competencia 

de los productos nacionales de exportación, lo cual influye negativa

mente en la balanza de pagos. 

En términos generales, el EStado no debe intervenir activamente 

en economía, su función deberá limitarse a la creación de las cond!_ 

clones para el óptimo funcionamiento del capital privado para el de

sarrollo y acumulación del mismo. 

Por la esc<J.scz de divisas ¡mra pagar las fuertes importaciones 

de bienes de capital, materias primas y financlerns que México requ.!:. 

ría para su crecimiento y el ineludible pngo de la deuda externa 1 el 

PIRE plantea, en esencia, el estancamiento de la economía mexicana, 

cose que se vió modificada en 1986, puesto que pudo verse que sin -

crecimiento no podía pagarse la deuda externa. 

Debido a la reducción de los ingresos externos ocasionados por 

la caída del precio del petróleo que bajó de 23. 7 dólares por barril 

en diciembre de 1985 a 8,9 dQlares en junio de 1986¡ se modifica, en 

lo general, la política económica y para junio de 1986 se pone en -

marcha el tercer programa ortodoxo de ajuste llamado el Progra

ma de Aliento y Crecimiento (PAC) que pone como condición crecer P!l 
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ra pagar (aproximadamente 10 mil millones de dólares anualmente), 

además, plantea la liberalización de la economía en bese al fomento -

de la inversi6n extranjera directa e indirecta, mediante un paquete -

financiero de 12 mil millones de dólares que constituiría el motor de 

la recuperación económica, para 1987 y los próximos 18 meses. 

Ante el fracaso del PIRE y su política estabilizadora por insol!. 

tenible puesto que dentro de este marco, el pago de la deuda absor-

vía el 95% del go.sto público total. Por este poderoso motivo, se ins

trumenta el Programa de Aliento y Crecimiento, que dando un viraje, 

al PIRE, no plantea el abatimiento de la inflación como primordial,-

más bien, se plantea el crecimiento con inflación. Por otra -

parte, retoma el desequilibrio externo como el eje central que frena 

la economía por el elevado monto de los pagos de la deuda que reper-

cute en el otorgamiento de los préstamos solicitados y en la capaci

dad de importación para el crecimiento de la economía¡ también con el 

PAC se redoblan esfuerzos en el propósito de liberalización de la ec.2,_ 

nomía, muestra incipient~ de ello lo es la entrada de México al GATT. 

El PAC se implementa al enfrentarse la economía mexicana al es

tancamiento, es decir a la estabilidad, ya que sin crecer era impos.!. 

ble mantener abiertos los canales del financiamiento por la imposibi

lidad de pagar la deuda. Es claro que dicho pago se convirió en la 

finalidad principal del gobierno delamadrista 1 pues representó en el 

año de 1986 el 48,2% del gasto público y para 1987 el SS,1%, 

Dentro de la corriente neoliberal inspiradora de la política ec.2_ 

nómica de MMH, se establece un período de selección de los compet,!_ 

dores más eficientes en el proceso económico, ello tiende a sostener 

al mlis apto y desaparecer al menos eficiente. Al mismo tiempo, con -

la inflación se fortalecen las tasas de ganancia, de ahorro y de in-

versión beneficiando al capitalista más fuerte. 

La elevada inflación afectó fundamentalmente la situación sa

larial de los obreros y burócratas, así como a las obras de beneficio 

colee ti vo por la reducción del gasto corriente del Estado, disminuye 
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la e apacidad de compra de la poblJción en general ya que los precios 

nl consumidor aumentaron en mayor grado que los precios al mayoreo, -

lo cual se traduce en un margen de ganancias elevado paru los comer-

ciantcs. 

En el siguiente cuadro se muestra ln socialización del costo del 

cambio estructural para superar la crisis, se puede observar con cla

ridad el papel jugado por e] Estado a favor del incremento del capital 

a costa del salario de los trabajadores. Así se explica también el -

porqué del discurso en contra de la inflación y la constante eleva-

ción de lu misma en la práctica. (cuadro núm. 4) 

C U A D R O N U H. 

SOCIALIZACION DEL COSTO DEL CAMBIO ESTRUCTURAL (Peso relativo, pareen 
taje en el producto interno bruto) -

Concepto/ años 1982 1983 1984 1965 1966 

Salarios 35.8 28.8 27. 7 No hay datos 

Ganancias 48. 7 55.2 56. 5 

Otros 15.5 16.0 15.8 disponibles 

~.:.LB. 5.6 J. 7 2. 7 (3.5-4.0) 

Fúente: Guadnrrama, Roberto. "17 Angulas de un Sexenio", Ed. -
Plaza y Valdez, Folios, México, 1987, 

Por Otra parte y comu olro componente fundamPntal de esta carric.!!. 

te económica, lo constituye la liberación del mercado hacia el cxtc-

rior y la capitalización de p.'.lsi..-o:::i pcn:liticndo, con la .'.ldqui:::iición de 

empresas públicas y pri vodas, la penetración masiva de capitales cx-

tranjeros en áreas estrntégicas, "con la finalidad de saldar deudas, 

modernizar expresas y lograr productos más competitivos en el mercado 

intcrnacional11
• JS 

Si bi("n 1as inversiones extranjeras no alcanzaron durante este -

sexenio los niveles del sexenio anterior, sí logran un monto alrededor 

de los 400 millones de rlólares anuales de nuevas inversiones directas. 

Como se muestra en el cuadro número 5, el comportamiento de la i.!!. 

versión extranjera directa durante la política de estabilización, bas!!. 
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da :;;obre todo en la reducción estructurar del nivel salarial y la CO!!. 

servación ·del· crédito en el ámbito internaéional, 

CUADRO NU)I 

INVERSIONES EXTRANJERAS ;1977- -198S 

(millones -de.dólares) '_._:_; ,· ________________________________________ .:.::.:.. __ ..;~;_ ___ .; ___ ~---------
CONCEPTO/ AÑO - 1977-1982 1983 - i9a4 -- 1985 ___________________________________ .;.. __ ..._..,;;.:__~.;..;.;:::;;;;.;;-_~..:~..:..;..-_.:...:_.;:;.. _____ _ 
Inversión extranjera directa 932 · _ :· ,<46·1-:·-~· :~·:~~-~ 491 
Nuevas inversiones 70. · ,_. 543 270 
Reinversiones ·197 .. - 215 232 
Cut!ntas con la matriz _ . ,-__,...º ~-19,'.f (J6B:., (11) 
fü~!!!~fü.!@_!!!;_!!!iH~2~~-!!!_~!!!:~!!Q!_TI~L ____ ..:!§~--f~L------~§§ ____ _ 
Fuenlc: Cuarto Informe de GOb1e~~-o;··¡-9a6-:'·~L~IÚ.--~fr~Sútente de la Repú 

blica, México, 1986. · -

Nuevamente, con el PAC no se obtienen los resultados esperados, 

en lCJBú cae el PIB un 4.0%, se reduce el empleo se aceleran los pre

cios alcanzando de diciembre a diciembre un 105% de inflación; todo 

ello dentro de nna falta de crédito interno y externo, la baja de;I. -

precio internacional del petróleo y el deslizamiento del tipo de --

cambio cada vez mayor. Ello afectó directamente el gasto del sector 

público ocasionando una alza a los precios y tarifas del mismo, sin 

embargo, con el plan de ajuste y todo, el déficit financiero de este 

sector, aumentó .seis puntos con relación al aiio dUterior 1 alcanzando 

el 16.0%. 

En llJ87 la política económica se dirige a tres áreas concretas: 

1) la corrección de precios, 2) la reducción de la inflación y 3) lo 

reactivación económica moderada. Se contemplaba para los primeros -

seis meses de e~tc aflo alto.s niveles e11 los precios, acompañados de 

grandes ingresos para el cn.1rio y para los siguientes seis meses pr~ 

cios y recupernc ión de la inversión. 

Estos proyectos nuevamente fallaron, la economía sólo.creció un 

l.1+%, cuando se P.spcrnbn el doblP, ya que la inversión decrcc"ió un -

O. 7/ por la incertidumbre generada por la caída de la Bolsa d_e· Val o-
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res, por la fuga de capitales, la especulación con los dólares, entre 

otras posibles causas; todo ello condujo a la devaluación del peso -

el dla 18 de noviembre de 1987. 

Respecto al gasto público 1 representó un 22% del PIB, en tanto 

que el ingreso presupuesta! fue del 29.6%, arrojando una tasa de cre

cimiento del 2%, ello gracias a las recaudaciones del impuesto sobre 

la renta, del impuesto al valor agregado, IVA, del aumento al gravá

men,de depósitos bancarios y la ampliación de contribuyentes. 

Por otra parte, los precios subieron un promedio mensual del 8.2 

por ciento y en diciembre un 14.8 por ciento, alcanzando el nivel más 

alto de todos los tiempos de diciembre a diciembre en un 159.2%. Es

to significa que el salario real de los trabajadores disminuyó en ese 

año de 1987, puesto que micmtras el índice de precios al consumidor 

uubió al 159.2%, el scilario lo hizo en un 114.3% perdiendo un 28% -

del poder adquisiti\•o respecto al año anterior y en comparación con -

el año de 1976, se deterioró un 43.5%. 

La balanza comercial tuvo un ·superávit mayor al de 1986, ésto es 

un 83% que con el ingreso de capitales al país. se logra superar has

ta los 4 mil millones de dólares que se destinarou al pago de lad.euda 

que durante ese año ascendió n más de 10 mil millones de dólares. 

La poli ti ca económica de Ml'llf se definió claramente hacia una 

solución a la crisis en términos csll i<..tttmente financieros y en el -

. aspecto social su finalidad fué el discurso como bandera para impedir 

el cuestionamiento a dicha politica. 

Tanto en el PIRE como en el PAC, no se contemplaban soluciones -

reales y la situación del país no mejoró, a pesar de haberse program~ 

do un crcC"imiento del PIB del 1.1% cuando entre 1982 y 1987 en.1 del -

-2.0%. El gobierno al hacer baLlnce después de cinco afias continúa -

con la misma linea al aplicar a mediados de diciembre de 1987 el ter

cer progroma de ajuste denominado Pacto de Solidaridad Económica, PSE, 

para ese tiempo los precios del sector pübJ ico habían aumentado un ---

85% y los salarios s6lo 11n 15%, <lebido, sohre todo, a la de\•:Jluación 

del peso en noviembre ~e ese nño. 
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El PSE planeaba reducir la i11flaci6n a partir de marzo de 1988 

la indexación de los salarios mínimos contractuales a una canasta 

básica de 76 bienes y servicios. Con medidas más agresivas, preten

día, en Primer lugar, reducir el déficit público y se recurre a la -

venta de empresas estatales, se elevan los precios del azúcar, la ~

gasolina, el gas doméstico, la electricidad y se revisan las tarifas 

de los servicios públicos. 

El mayor problema al que se enfrenta en ese año de 1987 1 el go

bierno, fué el de la inflación inercial que, junto con la presión de 

costos, conducía vertiginosamente a la hiperinflación. Para noviem

bre la devaluación representa el 22%, acelerando aún más ln inflaci6n. 

Como se puede observar en el cuadro número 6, la lucha contra la 

inflación resultó un verdadero fracaso del gobierno y a pesar de ello 

se continuó con la misma política económica al implementar el PSE. 

C U A D R O NUM.6 

TASAS DE INFLACION PROYECTADAS POR EL GOBIERNO Y TASAS REALES OBSER
VADAS: 1983-1988 

ANOS Proyectadas por Reales 
el gobierno I.N.P.C. 

1983 
% :t 

30 80.8 
1984 40 59.2 

1985 35 63.7 

1986 50 105. 7 

1987 70 159.2 

1988 65- 75 

Fuente: Calva, J.L. Crisis agrícola y alimentaria en México: 1982-
1988", Ed. Fontamra. México, 1988, p. 163. 

Ya vigente en 1988 el PSE plantea que la inflación impide el 

crecimiento económico del país. El PSE es un programa que pretende 

la concertación entre los diferentes sectores de la población con la 

finalidad de combatir al enemigo común, la inflación. Se instrume.!!. 

ta t!n Lase a comprombws por ca<la sector, así el rnovimie.!!, 

to obrero oficial se compromete a moderar sus demandas s~ 

-72-



lariales. los campesinos a mantener los precios de sus productos al 

nivel de 1987, los empresarios aceptan la apertura comercial, aumen

tarán la productividad y moderarán los precios y utilidades: el Esta

do registrará su gasto y con ello desincorporará empresas paraestata

les no estratégicas. 39 

Las medidas concretas llevadas a cabo dentro del PSE fueron el 

aumento del 15% al salario mínimo a partir de diciembre de 198i y un 

20% a partir de marzo de 1988, acordándose aumentarlos mensualmente 

en base a la inflación. Para finales de 1987 el poder adquisitivo h2._ 

bía bajado un 46.9% respecto a 1976 y durante los primeros meses de 

1988 se le sumó un 9.6% más de pérdida. 

La aplicación del Pacto repercute en la reducci6n intempestiva 

de la tasa de aranceles al 20% máximo, el peso se devalúa para alca!!.. 

zar la subvaluación cercana al 50% frente al dólar, La característi_ 

ca principal desde el inicio del PSE en diciembre de 1987 y hasta -

marzo de 1988 consistió en su aplicación drástica y ajustes intempe.§_ 

ti vos. 

Para los meses de abril y may(I de 1988 se aplica la siguiente -

Í"lse del PSE que comprendía., además de las medidas anteriores, un -

discreto 1 plan de choque' que consisti6 en: 1). Congelaci6n de sal,! 

rios mínimos, 2). Congelación de precios de bienes y servicios suje

tos a control y J). Congelación de la tasa de cambio peso-dólar. 

Estas medidas contenidas en el PSE se basan en la tesis de que 

la principal causa de la inflación es el déficit fiscal, por tanto, 

se pretende compensar éste para eliminar aquella, No obstante, a -

partir de 1983 el déficit fiscal representó el 8,9% del PIB en 1984 

el 8.7%, en 1985 el 9.9%, en 1986 el 16,3%, en 1987 y 1988 el 11% -

del PIB. En tanto que el PIB bajó en un 5.3% y el PIB por habitan

te también disminuyó en relaci6n a 1982. 

Se implementaron ajustes a ln inversión pública y recortes al -

gasto del sector público programable, es decir con excepción del pa

go de servicios de la deuda pública, sin embargo, el déficit fiscal 
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continuaba y continuará en tanto no se enfrente a la verdadera cau

sa del déficit público y por ende la inflación, es decir, el pago de 

la deuda externa, ya que dicho pago absorbe más de la mitad del pre-

supuesto federal. 

Ejemplo de lo anterior, se muestra con un gasto programable to-

tal de 17 .4 billones de pesos en 1986 de los cuales el pago de la de.!!_ 

da absorbió el 52.6%. El FMI y el Banco Mundial se llevó para ese -

mismo año de 1982 un total de 1 1072 millones 984 mil millones de pesos 

suma superada en 1986 con 1.168 millones de pesos corrientes en 1980. 

Con la cuarta fase del ·psE se acuerda la anulación del grovámen a 

los trabajadores que alcancen hasta cuatro salarios minimos, también 

quitar el IVA de los alimentos procesados y productos farmacéuticos,-

estas medidas tendían al fortalecimiento del salario real. Sin emba!. 

go estas decisiones van a concentrar más aún la riqueza y a perjudicar 

a los que menos tienen, ya que al desaparecer el impuesto sobre la -

renta para Jos que ganan un salario minimo no beneficia al trabajador

puesto que este impuesto no grava a este tipo de ingreso, 

La eliminación del Impuesto al Valor Agregado IVA a los alimentos 

procesados y medicamentos tampoco generó beneficios al trabajador de 

cortos ingresos ya que generalmente no tiene posibilidades de adquirir 

este tipo de alimentos y respecto a las medicinas 1 la mayoria de tra

bajadores cuentan con seguridad social o para curarse recurren a la m_I! 

dicina tradicional, con lo cual fué muy reducido el número de trabaj!!_ 

dores que pudieron comprar medicinas sin este tipo de impuesto. 

El gobierno mexicano podria abatir la inflación y conseguir la e~ 

tabilización de la economía si suspendiera el pago del servicio de la 

deuda, puesto que dispondría del total de los ingresos, acabando con el 

déficit fiscal y con ello no s6lo reduciría la inflación a una tasa -

máxima del 3% anual, aino que el país se encontraria en condiciones de 

crecer y al mismo tiempo recuperaría la oferta de empleo y el nivel de 

vida de los trabajadores. 
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Sin embargo, el gobierno de MMH se comprometió a pagar pun-

tualmente la deuda, imponiendo al pueblo esta decisión y afectando 

la totalidad de la estructura económica del pals. No obstante la -

puntualidad de los pagos, la deuda no disminuye. en 1986 se eleva 

a 83.9 billones de pesos de los cuales 27.2 billones correspondie

ron a la deuda interna y 56. 7 billones a la externa, en 1987 asee!!_ 

dió a 202 billones de pesos de los cuales 104 billones son por de.!!. 

da interna y 98 billones externa. 

Durante este sexenio el pago representó entre el 35 y 60% de 

las erogaciones. Entre 1983 y 1986 se entregnron al extranjero --

45,536. 7 millones de dólares en mercancías y servicios. para 1988 

se entregó un 56.8% de los cuales un 36.2% correspondieron a inte

reses. 

En suma, la política económica de corte neoliberal implement!!_ 

da por MMH durante su mandato a través de di forentes instrumentos 

(PIRE, PAC, PSE) han profundizado la crisis, puesto que no atacan 

el principal problema que tiene la economía mexicana: su dependen

cia del imperialismo norteamericano. 

Al negarse el gobierno mexicano a declarar la moratoria, está 

reforzando los lazos de dependencia que nos atan a los Estados Un.!. 

dos, obviamente, el gobierno responde a los intereses de Aquel -

pals con la finalidad de protegerse él mismo. La poli tica de Ro-

nald Reagan afectó no sólo a México sino a todos los paises endeu

dados con el siguiente panorama: "El Banco Mundial informa que el 

pago de intereses, ocasionó un flujo de 43,000 millones de dólares 

en tan sc5lo este año. Un análisis del Consejo de Relaciones Exte

riores lo llama 'una redistribución masiva y perversa del ingreso' 

de los pobres a los ricos. 
11Mientras que los paises industrializados disfrutan de una prospe

ridad sólida y los principales bancos están en la mejor situación 

que cuando se inició la crisis de la deuda hace seis años, los po

bres ahora son cada vez más pobres e intranqui1os" 40 
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Por su par~e, ia. necesidad de los Estados Unidos de recuperar su 

economía, se plasmó en una estrategia basada en el amplio crecimiento 

del gasto público, particularmente en las ramas econ6micas vinculadas 

con la industria militar y sectores industriales de alta tecnología -

(espacial y electrónica); las reformas fiscales el abaratamiento de -

las importaciones, la captación de capitales de todo el mundo para el 

mercado interno conlaS altas tasas de interés positivas y el control -

de la inflación. 

Esta política está afectando gravemente a las P.conomías latinoam~ 

ricanos que ven transformados sus mercados financieros. Asi, la dcv!!. 

luación, inflación 1 fuga de Ca pi tr.les, desvalorización del capital, son 

hechos derivados de la política de ajuste impuesta por el Fondo Monet.Q. 

rio Internacional y el Banco Mundial, dichas medidas se adapatan en ca

da pais de acuerdo a las condicioncR drl mismo. 

Factor detert!linante del éxito de esta política lo componen los -

países lntin~mmcricnnos que entn~ 1982 y 1985 en\'iaron a los países -

imperialista~ 108 mil rai.llonr_..~ de dólares &esfin datos de la CEPAL. -

Tanto el FMI como el Banco Mundial vigilan muy de cerca el cumplimien

to de los programas de ajuste recomendados a los países deudores, 

Otra medida implementada por el imperialismo para el pago de la -

deuda se dá a conocer el 29 de diciembre de 1987 con el Plan Margan -

que consiste en que México emitirla bonos a 20 años por un valor de 10 

mil millones de dólares que C'Stnn respaldados con un depósito de 2 mi

llones en la Reserva Federa 1 de los Estados Unidos, suponiendo que los 

bancos extranjeros conceden un descuento del 50%, México reducirla su 

dPuda en 10 mil millonei::; rlP rlól;ur>c;, al mismo tir.>mpo '}llP ~f' Ahorrarla 

800 millones de dólares por concepto de la reducción del pago de inte

reses. 

No obstante, este mecanismo de cambio de deuda por bonos no sign,!. 

ficó la compra de la deuda, debido al crac de ln bolsa mexicana de va

lores y ln con::;ecucntC' fuga de capitales, la situación por la que a.tri!_ 

vezaba el país en ese tiempo significó que esta propuesta fuése una -

opción fuera de tiempo, 
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No sólo eso, el Plan Norgan contradice la propuesta del Plan 

Baker de ''crecer para pagar" en 1985, ésto significa que de 6 años de 

política de renegociaciones de la deuda sólo ha desembocado en un va

go intento por negociar un descuento y garantizar a los acreedores C.!_ 

tranjeros el pago de una parte que, incluso, ya podrían haber consid~ 

rada como perdida de acuerdo a las grandes acumulaciones de reservas

que para tal fin hicieron los bancos en 1987. 

Otro de los factores de la política económica er¡uivocada de MMH, 

fue el total apoyo brindado a la Bolsa de Valores de la que se esper~ 

ba recursos abundantes para la inversión productiva a mediano y largo 

plazo, la realidad mostró una casa de especulaciones, para el manejo

de recursos ociosos que buscan una alta rentabilidad y r¡ue desembocó

con la caída de la Bolsa en octubre de 1987, precisamente en el mame!!. 

to de las mayores inversiones. 

Esta caída afectó a la tolalidad de la economía mexicana, tanto

por la fuga de capitales que redujeron las reservas internacionales -

en 2,200 millones de dólares de 14,500 que había en septiembre y por -

otra parte afecta también a la deuda pública y al erario federal en -

primer término por la devaluación de 1, 646 pesos por dólar libre en o.s, 

tubre de 1987 a 2,300 entre noviembre de 1987 y enero de 1988, además

Jel aumento <l~ lds LiisiiS <le interés que pasó de 92.3% en la tercera s~ 

mana de diciembre a 104.9% hacia mediados de enero de 1988. 

En octubre t1e 1985 y en ocasión de la reunión anual del FMI, el s~ 

cretario dC?l Tesoro Norteamericano James Bakcr implement6 el Plan que 

llevó su nombre y que se constituyó como parte de la estrategia de re

cuperación norteamericana que aparentemente intentaba solucionar el -

problema de la deuda pero en realidad pretendió aliviar un poco las -

tensiones norteamericanas y lograr así la estabilización del dólar y -

recuperar la confianza de los inversionistas. 

En resúrnen, el cambio estructural que solucionaría la crisis en -

México se orientó estrictamente a la subordinación de la economía mexl. 

cana al mercado norteamericano, dando opción a otros paises desarroll~ 
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dos de colocar capitales en Méxicu. 

El saldo económico que lega Miguel de la Madrid y su administr!!_ 

ción al pais, es el siguiente: 

1), Combate a la inflación: 104.1% de inflación alcanzando como pro

medio anual del sexenio. 

2). Deuda externa. Durante su sexenio se pagaron más de 100,000 millo

nes de dólares, Quedan por pagar 106,000-ril.illones al fin~l del -

sexenio. 

3). Devaluación del peso. El promedio por sexenio fue de 112.5% 

4). &npleos. El promedio al final del sexenio fué de_ Uf! desempleo 

abierto fue de 18. 7%. 

5). Producto Interno Bruto. El PIB por persona tuvo una calda del 13.8% 

en promedio durante el sexenio. 

IJ). Empresas paraestatales. Se vendió a la inicia~iva pi-ivada el 80% de 

estas empresas durante el sexenio. 

7). Salarios. Durante el sexenio el salario re·á~- ~~,1·.d~t"erioró ·en prome

dio el 48.1%. 41 

3.2 Relaciones Exteriores. 

Sin duda la politica de Miguel de ia. Madrid ~n el .contexto inter

nacional fue determinada por el peso- de 18 --deuda exb~rna 1 y8 --Sea direC:ta 

o indirectamente 

Miguel de la ~ladrid hereda del gobierno de José López Portillo _ 

el paquete de Contadora, en relación con Centroamérica. ··El proyecto 

Contndora fue calculado parn tener efecto inmedinto por el impacto de -

una fórmula que unía a cinco paises para promover el entendimiento entre 

países centroamericanos, pero que con el transcurso del tiempo, tal f6r

muln se iba a debilitar, tanto porque dos de los países (México y Pana

má) no tenían una democraci<l interna comprobada, como porque detrás de -

la buena intención por la paz el gobierno de López Portillo guardaba un

propósito protector hacia la junta Sandinista y sjempre fué dudosa la -

maniobra de haberse sustraído a la O.E.A. El apoyo a Contadora fué más -
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una posición de resistencia que fué menguada por. el realismo ·y,· 18 pr!_ 

sión económica. 

En cuanto a De la Madrid, suspende el apoyo técnico, finañciero 

'petrolero a Nicaragua porque ese pals no pagaba los embarques, se 

olvid6 pues de la solidaridad, también archiva la declaración franco

medcana de agosto de 1981 respecto al reconocimiento de la alianza -

del FHLN-FDR como fuerzas políticas representativas de El Salvador y 

tembién retira al embajador en Honduras cuando ese gobierno protestó

por el exceso de asilo de nuestra embajada en Tegucigalpa. 

Respecto a Panamá, el gobierno de De la Madrid acepta su separa

ción, sin expresar desacuerdo, del Grupo de los Ocho, a pesar de que 

su exclusión significaba una intromisión en los asuntos internos de -

aquel pals. La exclusión de Panamá del Grupo de los Ocho significó -

un logro para el gobierno norteamericano, como lo demuestra en su dis_ 

curso George Bush, donde deja ver que es un triunfo dE! su política re~ 

pecto al Canal de aquel país. 

Por otra parte, el gobierno violó la ley mexicana respecto al -~ 

narcotráfico permitiendo la actuación de cuerpos policiacos estadouni

denses en México, ello por presiones del gobierno norteamericano a -

raíz del asesinato de una agente de la agencia norteamericana contra el 

narcotráfico. 

El gobierno de Miguel de la Madrid fue d~hil a las presiones lm

perialistas respecto a su política exterior que durante este sexenio -

como en ningún otro se ha vis to carente de solidaridad con los países 

pobres y con dificultad ha tratado de no faltar al principio de no in

tervención y autodeterminación de los pueblos. Claro está que esta po

sición se debe al estrechamiento de los compromisos con ~l FHI y los -

paises imperialistas. 

Con posiciones como ésta en Latinonmérica, Ronald Reagan y -

su gobierno se muestran complacientes con la indiferencia del Grupo de 

los Siete respecto al conflicto de Nicnragua, puesto que este grupo C.2, 

mo el de Contadora no ofrecen resistencia ya que no cuentan con la fuer. 
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za necesaria¡ por este motivo se fortalece la poJitica agresiva e im

pune del gobierno norteamericano. 
42 

Así, las relaciones político-diplomáticas de México con los Es

tados Unidos fueron tensa!'; al inicio del sexenio. Las amenazas indi

rectas de dar a conocer la corrupción oficial mexicana por la parti

cipación en el narcotráfico que implicaba a miembros del gobierno, -

por el enriquecimiento inexplicable, tal como el depósito de cuentas 

millonarias del presidente de la república en Suiza 1 son pruebas de 

de las presiones norteamericanas y de las ásperas relaciones con Né

xico. 

Fué hasta abril de 1985 en que México ingresa al Gatt. Con la 

apertura del mercado mexicano, la liberación de las restricciones n 

la inversión extranjera y la rcprivatización de empresas pnracstata

les cm:mdo Héxico empezó a gmnjcarsc a los norteamericanos inician

do con el levante del embargo atunero. En este marco, la Ley Simpson 

Rodino respecto n inmigrantes mexicanos a aquel país, no sé cumplió -

cabalmente, en tanto que el gobierno mexicano dejó entrever su inte-

rés por continuar exportando mano de obra y aquel país seguir empleá!!.. 

dala a bajo costo. 
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C A P l T U. L O LV 

"SITUACION SOCIOECONOMICA· DEL. CAMPESINO DURANTE EL SEXENIO 

1982 ~ 1988'" 

"Al igual que en la industria urba
na, en la moderna agricultura, la 
intensificación de la fuerza pro
ductiva y la más rápidn moviliza-
ción del trabajo se consiguen a -
costa de devastar y agotar la fuer 
za del trabajo del obrero." * -

C. Marx 

*Marx, Carlos. "El Capital", Tomo I, Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1946, 131 Reimpresión 1 1978. 



C A P I L O IV 

Introducción. 

En los últimos nfios años la crisis agrícola se ha agudizado 

por el agotamiento de la vía de desarrollo y por la superexplotación 

del campesinado en beneficio de las zonas urbanas. Dicha crisis se -

manifiesta en una baja producción de alimentos básicos, en la caida -

de los salarios que impide una política de precios justos a los pro

ductos ngricolas y en el aumento del desempleo rural. 

Las políticas de protección a la economía de las zonas urbanas -

dentro de las cualus las protestas podrían ser más fuertes por el ni

vel organizativo de la clase obrera que constantemente está pugnando

por bajos precios a los productos básicos 1 han determinado un estanc!!._ 

miento en los precios de garantía a los productos agropecuarios. 

Dichos precios de garantía que funcionan al sistema para evitar

un aumento en los productos agrícolas, pero que en el discurso oficial 

se manejan como 'garantía para dar el precio justo a sus productos 1
• 

El desaliento de la producción de granos básicos se debe, en gran 

parte 1 a esta política puesto que en los últimos diez años los precios 

de garantia se han deteriorado constm1te y gradualmente, nsí el precio 

del trigo ha bajado un 62%, el maiz un 43::; ). el frijol un 523. 

Durante el sexenio de Miguel de ln Madrid y con el est.ublecimien

to del Pacto de Solidaridad Económica, los precios de garantía se man

tuvieron en ¡gs7 al nivel alcanzado ese año, con el pretexto de no i.!!, 

crementar la inflación, no aumentaron dichos precios. 43 

Mientras tanto. los precios de productos al consumidor se eleva-

ron gradualmente durante 1988, En enero el índice de inflact6n fue -

del 15.5%, en febrero del 8.3%, en marzo del 5.1%, en abril el 3,1%, -

en mayo el 1.9%, en junio el 2.0~, en julio el l. 7%, en agosto el 0.9%, 

ésto es, la inflación acumulada de enero de 1987 a agosto de 1988 cuyo 

total fue de 44, 7% y de agosto de 1987 a agosto de 1988 fue del 107 .3%. 
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Como podemos observar durante 1988 se mantuvo un -

al to índice de inflación afectando directamente el salario de 

los trabajadores y las condiciones de vida de los productores agrí

colas. 

4.1 Política Agrlcola. 

- La política agrícola instrumentada por el Estado a partir de -

1982 se ha determinado en primer lugar por la intempestiva caída de 

le inversión pública en irrigación, fomento agrícola y crédito rural; 

en segundo lugar por la reducción de la demanda de productos agrope

cuarios por la contracción del empleo y los salarios y en tercer lu

gar el deterioro del nivel de vida del campesino por los aumentos de 

precios a insumos producidos por el Estado, la fijación de precios -

de garantía y la política cambiaria que ha elevado el costo de maqu!_ 

naria agricola importada. 

En el cuadro número 7 podemos observar la disminución del ga§_ 

to público destin.ido al desarrol~o rural ejercido a través de las d~ 

pendencias gubernamentales como la S.A.R.H., S.R.A., BNCR, ANAGSA, 

INIA, IMECAFE, etc. tanto en la inversión estatal directa como en el 

ca pi tal disponible en forma de crédito. 

Respecto al gasto programable, cayó el 67.3% en 1986. Es nota

ble el abandono del campo dentro del presupuesto federal, ésto se d!!_ 

be sobre todo a la política de corte neoliheral instrumentada por el 

Estado durante el sexenio 1982-1988. 

La inversión pública de-creció en 1961 al 38.5% 1 entre 1981 y --

1986 un 46.9%, en tanto que la inversión agropecuaria decreció en --

61. s:::: en ese mismo periodo. Haciendo un recuento, la disminución -

del npoyo financiero al campo se muestra con las siguientes cifras: 

en 1981-1982 resultaron beneficiados 127 1 859 has. en irrigación, en 

1985 solo 66,737 has. y en 1CJB6 fueron 46,000 has, el crédito agrí

cola ha sido el más afectado con la política de M:MH ya que disminuy6 

un 40% entre 1982 y 1986 respecto a 1970. 
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En resúmcn, el gasto púbHl ·J destinado al campo se ha contraí

do, las inversiones fijas se han reducido a la mitad de las de 1981, 

el crédito agropecuario ha disminuido en 40%, los precios de garan

tía han crecido con lentitud respecto a ]os precjos de combustibles, 

tractores y fertilizantes. El sector agropecuario en conjunto se ha 

_deteriorado en 30% en este sexenio, el poder adquisitivo del campes!_ 

nado y del jornalero ha sido afectado en un 6l% respecto a 1981. 

CUADRO NUM. 

INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA EN FONENTO AGRICOLA. MEXICO. 
1982-1986 

AÑOS TOTAL PESOS PORCENTAJE 

1982 1 016 042 10.0 
1983 1 365 427 a.a 
1984 2 262 391 9.6 
1985 3 030 261 a.9 
1986 4 869 400 9.2 

.. ... Fuente. NAFINSA, La economia mexicana en cifras , 
1978, 1986, 1987. 

4.2 Los campesinos pobres v los jornaleros agrícolas. 

Al analizar la estrategia económica seguida por el gobierno de 

Miguel de la Madri<l, condene detenerse a examinar las acciones re!!. 

!izadas en el medio rural, sus repercusiones en el ni ve] de vida de 

los campesinos en general, nsí como las allernativas que le han de

jado en un periodo dr aguda ('risis cconór.iic.:i. 

Tomando en cuenta que en los últimos diez años la población -

campesina se elC!\'Ó un 65% y la P .E.A. aumentó un 10% en tanto que -

los recursos agrícolas son exactamente los mismos que en la década 

de los setentas,
44

una cuestión fundamental la constituye el impacto 

que en el cRmpesinndo pobre \' el proletariado agrícola ti.enen las 

fluctuaciones económicas 1 puesto que esta clase es la más vulnera

ble del sistema capitalista por sus bajos ingresos. 

Algunas de las particularidades que presenta la situación de -

esta clase se presenta en el mercado de trabajo agrícola en México 
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que se encuentra con abundante mano de .obra compuesta básicamente -

por minifundistas y campesinos sin tierra:. Existen.en México 4.5 mi 
llones de asalariados de los cuales sólo el 20% tiene empleo fijo )' 

el restante 80% alquila su fuerza de trabajo por temporadas siguien

do los ciclos de los cultivos en el país. 

Con la Reforma agraria iniciada a raiz del movimiento armado de 

1910, la tenencia de la tierra varió de forma, a la ya existente pr.2. 

piedad privada y comunal 1 se le sumó la ejidnl, tipo de tenencia que 

en la actual i<lad abarca aproximadamente el 70% de la totalidad de los 

productores agrícolas. El ejido ha jugado no sólo un papel económico 

importante 1 

44 sino también politico, principalmente para mantener una 

relativa estabilidad en las zonas rurales del pais al utilizar las d~ 

taciones ejidoles para controlar n campesinos inconformes. 

Asimismo, la existencia del ejido en el campo mexicano podría ex

plicar el lento crecimi'-:!nto del proletariado agrícola, así como el -

freno a la expansi6n de la propiedad privada rural. 

Por otra parte, los campesincis pobres ttUc poseen pequeñas parce

las de temporal (o sea el 75% de la totalidad del campesinado) en for.. 

ma de propiedad privada producen menos del 10% del tot<il de la produs 

clón del sector. Estos minifund1stas generalrnc.>ntl:! se alquilan como -

jornaleros en tanto que el cultivo de su pequeña parcela lo realiza -

con mano de obra familiar (esposa, hijos, rmcií:Hios). Cabe señalar qllP 

con los medios de consumo, pues son muy rudimentarios e incluso cm--

plean la mnyoda de las veces t(?cnicas de cultivo prehispánicas (roza, 

quema. etc.) 

El fenómeno migratorio campo-cí11dad se debe a la distribución -

desigual de la tierra y demús medio~ de producciOn en toda la rep! 

blica se genera como en todo sistema capi tali.sta, centros de desarro

llo aYattza\lo, cm tanto que otras regiones ni siquiera cuentan con me

dios de comunicación como caminos o carreteras. 

Los trabajadores migrantes se alquilan en las grandes agroindus

trias por periodos que van de 6 semanas a 6 meses, donde perciben .su 
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salario por día, razón por 1a cual se les denomina también jornale

ros. Recorren estados desde Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, 

Dul-ango, llegando hasta Sinaloa, Sonora y Baja California¡ para el -

cultivo de la caña de azúcar van desde Oaxaca, Michoacán, Guerrero 

hasta Vcracruz, Morclos, Colima y Jalisco. 

4.3 Condiciones de trabajo de los campesinos pobres jornaleros agr..!. 
·colas. 

Para iniciar nuestro estudio sobre este punto, partiremos de -

que en México existen tres tipos de mercado de trabajo agrícola que 

son: local, regional e interrcgional. 

El primero es dondP 1a oferta y de!Il<lnda de la fuerza de trabajo 

vive y se satisface en la zona de cultivo. El mercado de trabajo -

regional, por su parte, es en el que para complementar la mano de -

obra loca] se recurre a los trabajadores migrantes de las localida

des cercanas. Y el mercado de trabajo intcrregional que absorbe no 

sólo mano de obra local y regional sino que abarca migrantes de to

do el país e inclusive del extranjero, como sucede con más de 20 mil 

trabajadores de Guatemala que acuden a trabajar al estado de Chiapas 

para el cultivo del café y de la caña de azúcar. Según un articulo 

publicado en un diario capitalino "entre cincuenta mil y ochenta -

mil centroamericanos llegan a México cada año para realizar labores 

agrícolas en ingenios y cafetales principalmente". 45 

Generalmente la contratación se realiza directamente. Cuando -

la demanda de trabajadores e.:; muy alta, se recurre a intermediarios 

privados, situación que se dá sobre todo en los mercados de trabajo 

regionales e interregionales. Estos intermediarios o agentes de -

contratación se encargan de reunir y transportar a los jornaleros -

al área de trnbajo, a cambio de unn cantidad fijada de común acuer

do por cada trabajador que consigue, 

La región agrícola del noroeste de México es la mlis mecanizada 

produce cultivos para la exportación, tales como legumbres, fru-

tas, algodón, entre otros. En esta zona la contratación de mano de 
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obra es muy abundante y se realiza por medio de autoridades públicas 

o sindicatos, Asi, en Sonora es la Comisión Mixta de Servicios para 

los Trabajadores Estaciona les compuesta por el gobierno estatal, si.!!. 

dicatos y empleadores, organiza a 45 mil trabajadores cada año proc~ 

dentes de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y el propio estado de 

Sonora, 

Sin embargo, los trabajadores del Sindicato Nacional de Campesi 

nos Salvador Alvarado, afiliado a la C,N.C, ha firmado convenios co

lectivos con el 75% de los empresarios de la regi6n con lo cual el -

trabajador consigue cobrar el salario mínimo legal, un día de desea.!!. 

so semana, y vacaciones pagadas, al menos en teoría. 

También por medio de sindicatos se contratan 50 mil trabajadores 

anualmente en el Valle de Culiacán, Sin., otros 50 mil para otras re

giones el 75% de éstos son contratados por el Sindicato Nacional de 

Trabajadores Asalariados de la Agricultura, afiliado a la C,T,M., e.!!. 

trc los derechos estipularlos en los com•enios, gastos médicos, segu

ro médico para accidente salario mínimo legal. Todo ello, como ve

remos más adelante, se omite la mayoría de las veces. 

Cabe mencionar que para tener derecho a este trabajo, el jorna

lero debe afiliarse obligatoriamente el PRI ya sea a través de la -

CNC o directamente al partido. De entre éstos jornaleros, el parti

do institucional conforma las filas de los acarreados en los eventos 

que realiza, 

El jornalero agrícola constantemente está en busca de trabajo, 

pues sus trabajos son siempre temporales y en diferentes lugares. Su 

empleo depende de la oferta y la demanda diarios, generalmente des-

pués de un período intenso de trabajo continúa una etapa de -

poca actividad, entonces se ve obligado a emigrar mfis lejos o dedi

carse a otras actividades en los centros urbanos en trabajos no cal.!.. 

ficados, como peón de albañilería, cargador, etc, incluso en la mny.Q_ 

ria de los casos las mujeres de la familia se emplean como sirvientas 

a fin de subsistir durante los períodos difíciles de escasa fuente de 

trabajo. En tanto que termina esta etapa 1 subsisten durante algún --
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tiempo con la limitada p1·oducción de su minifundio que generalmente 

cultivan con maiz, frijol, calabaza, chile, básicamente y en una e.! 

tensión que varía entre la media y las dos hectáreas, como sucede en 

la mhteca oaxaqueña, 46 

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo y 

patrocinado por el Senado de los Estados Unidos, menciona que "el de

sempleo rural,,, afecta al 80% de la población económicamente activa, 

pues s6lo una quinta parte de los campesinos en edad de trabajar 

cuenta con una actividdd de ingresos esl¡ibles permanentes." 
47 

Generalmente, los trabajadores agrícolas permanentes se emplean 

como capataces, guardianes, conductores, etc, a los cuales se les P!!. 

ga por el tiempo rlc su trabajo, es decir, cubren un horario determi

nado aunque la mayoría de las veces no se respeta tal. 

La remuneración de los jornaleros se hace por día o por destajo 

o por ambos, Pero el pago por pieza es el más común en México, este 

sistema prcdominn en lns agroindustrins que cuentan con cierto grado 

de mecanización ya que ofrece amplias ventajas para el capitalista, 

tales como: a). aumentan la productividad al acelerar el ritmo de tr!!_ 

bajo y prolongar su duración sin pago de horas extras, b). utilizan 

m~no de obra familiar a la que siempre se le paga menos, e), permite 

al empresario coartar lu ley referente a la jornada de a horas, el 

tiempo de descanso durante la jornada y el descanso semanal, d), evl. 

tan el pago extraordinario debido al grado de dificultad del traba

jo por las características del terreno, la cosC'cha, el clima o las -

distancias al punto de carga. 

En esta situación 1 los jornaleros no se benefician de la jorna

da de 8 horas por el salario mínimo, lo cual significa que el jorna

lero no puede obtener dicho salario mínimo sino labora durante más -

de ocho horas. 

En estas condiciones el periodo de descanso para el trabajador -

se acorta, tanto de una jornada a otra diaria, como de una semana a 
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otra, ya que sin excepción trabajan 5 días de la semana y además el 

séptimo día no se le paga. La mayoría de los jornaleros se ven -

obligados por la necesidad a trabajar hasta el día domingo para ob

tener ese pago ya que ni siquiera pueden contar con el doble por -

ser tiempo extra, ni el 25% del salario por ser domingo como esta-

blece la ley, Esta situación Se! traduce en día que no se trabaje,

dia que no se paga, puesto que las faltas por cufermedad, por clima 

desfavorable, días festivos, de descanso obligatorio de acuerdo con 

la ley ,de ninguna manera se les paga si no lo laboran. 

En este contexto, es difícil creer que se les dan vacaciones -

pagadas o prima vacacional, mucho menos aguinaldos, reparto de uti

lidades u otra prestación por el estilo de las existentes en la in

dustria. Ante ésto, los patrones tienen una serie de argumentos P!!. 

ra no cumplir con su ohl igación, ya que en contubernio con las aut,!! 

ridades locales, realizan la explotación inhumana de la mano de obra 

campesina. 

Hasta aquí hemos hablado de. la migración interna, pero la care.!!_ 

cia de posibilidades y por los bajos salArios gr<J.n número de campes.!, 

nos pobres y jornaleros a emigrar a los Estados Unidos en busca de 

mejores ingresos, el eStiJdo de Nichoacán es donde mayor número de -

emigrantes se dirigen a quel país. En los Est¡idos Unidos se tiene -

un 80% de ilegales procedentes de México. 48 Se menciona en septiem-

bre de 1988 un total de 12.lt0.001) inmigrantes nexicanos, es decir, 

que entre los años 1980 y llJBB ingresaron a aquel país un 39.9% más 

de mexicanos sin empleo. 49 

Por otra parte, la fuerza de las organizaciones campesinas ind~ 

pendientes es muy limitada y generalmente local. Asimismo existen -

diversas agrupaciones con diferentes intereses que por este motivo y 

por condiciones propias del desarrollo capitalista y la represión e!!_ 

tatal no se ha podido consolidar una organización sólida regional o 

nacional que cuente con la fuerza suficJente para defender los inte

reses de los campesinos y enfrentar a los capitalistas. 
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No Obst8n-te 1 se han dcsaJ rollado movimientos locales en SonE,_ 

ra y SinaloB, Puebla, ·veracruz, Oaxaca y Chiapas, asi como en Guerr~ 

ro, Sa~ LUi~ Potosi y Zacatecas¡ entre las principales organizacio

nes se encuentran: el Frente Campesino Independiente de Sonora, el -

Fri?nte Popular de Zacatecas, la Coalición Obrero-COmpesino-Estudia.!!_ 

til de Oaxaca, la del Itsmo, la Unión Campesina Independiente de Ve

racruz y Puebla, el Campamento Tierra y Libertad en San Luis Potosí1 

la Unión de Uniones Ejidales y Grupos Marginados de Chiapas, entre -

otros. Todos ellos luchan ya sea por mejores precios para sus pro

ductos, por mejores ingresos salaria les, por la democracia o en con

tra de la imposición política, pero sobre todo, la mayoría de ellos 

tienen como demanda principal la lucha por un pedazo de tierra. 

Con la expansi6n capitalista que pugna constantemente por acu

mular cada vez más tierra y la encarnizada explotación de que son -

objeto los campesinos y jornaleros, s6lo tienen una opción pacifica: 

la migración. Sin embargo, existen grupos inconformes, cumpcsinos 

desposeídos de la tierra que se ven obligados n luchar contra los -

latifundistas abiertamente por medio de la invasión de tierras para 

recuperar lo que fué suyo y de sus antepasados. Son grupos más a

menos pequeños, locales en su mayorín pero que tienen claro que el -

explotador que ostenta la propiedad de su principal medio de produ.f_ 

ción es su enemigo n vencer, al que han que arrebatársele la tierra

ª pesar de que el Estado ampara legalmente a ese capitalista. 

4.4 Condiciones de vida de los campesinos pobres y asalariados del -
campo. 

El aumento de la población en Héxic;o es constante, las tasas de 

crecimiento de los años 40' s fueron de 1, 7% 1 para los 60 's llegó a -

3.U:, pasando por 2.7% en la década de los SO's y llegando a los 70 1 s 

con una tasa de J.4%. Esta tendencia decae a partir de los BO's con 

una tasa de 2.7:t. 50 

La población económicamente activo rural representa el 28% del 

total nacional con una aportación del 10% al producto interno bruto 

para el rubro de las ·actividades primarias principalmente, sin con--

-90-



tar las extractivas. 

El 40% de los campesinos mexi~anos viven en condi-

cione~ de absoluta miseria y en algunos ~s~ados se agr~ 
- . --, 

va_:_el probl.ema .con- el analfab'etismo que llega al 50% 

del t~~al de la población. El ,Pa~ora~a que presenta el 

medio rural. muestra que· de~los~23 millones-que:se ~cu~ 

pan .de·: ~c~~·v.~_d_a~~S:..·~g_r.~-~~º-~:~~·---~~ ~7; . ..otrabaja su. pro-pia 

tierra, el 36%. care~~i:2-_. !i_e __ CJ.la_. y alquilan ·su fu,erza. de 

trab8jo y e~ -27% se .:d~dica<~ · ia- «:ar .. ~~ª.ª'!~ª-· 51 
' • co· e· - - c;-;.·..c-·~-:_·Y -- • "i'- -· - -~'"'"-'-. 

-,·. ·- - -" .·j:. ;~','}.f~~·\ :~:f~·: ;-_'-·' 
'·S~~:fi~--- ~~¡: ~:;¡.;;Q~·~'cfe· .. '.'.f98'o'',~i:ie_~ -c-rnsiiera ·q u-e 23· -_rriillo- ·· 

nes de· h·:ab·/~:'-~:·~·:~;~~--~d~-~ ~J_<:~.~~:~¡ ~~-:. 67, .se· de~~ca" a: ~~t~i-~ 
v idad~~-::"rei·a~~-·i~~:~~~·:~:::·: c·ó:n·· .18 · ag ricul tu.re, ganade~~ia :Y"

a vic~i'~~~~:a:~- <·n~~}~~,c~:~." pobla'ción casi el 90% Vive en ca-· 

muni~a4es menores de 2,500 habitantes que basan su suk 

sistencia -e·n· "ia explotación de su parcela, gene~almen-

te con una extensión entre .5 y 5 hectáreas, la produs 

ción se utiliza para autoconsumo garantizando por una 

--temporada su alimento, consistente en frijol, m~iz y -

chile¡ cabe señalar que ocasionalmente obtienen sobra~ 

te de su cosecha que truecan o venden para poder com-

prar otros artículos de primera necesidad. 

Esta poblaci6n constituye un grupo muy numeroso 

dentro de la P.E.A. y a pesar de ello aportan una mini 

ma parte a la producci6n agrícola nacioñal. 



Según el Censo de 1980 ~e :onsidera que 27 millones rfc un to

tal de 67 millones de habitantes se dedica a actividades relacionadas 

con lo agricultura, casi el 'JO~ vive en comunidades menores de 2500 -

habitantes, las cuales basan su subsistencia en un tipo de economia · -

campesina, ésto es, cultivan una pnrcela menor de cinco hectáreas, C!.!_ 

ya producción es para el autoconsumo y ocasionalmente venden o true-

can en el mercado sus productos agropecuarios o artesanales. 
52

consta.!!. 

temen te alquilan su fuerza de trabajo. 

F.sta población c:onsti tuyc un grupo numeroso de la población econi 

micamente activa, aportan muy poco n la producción agrícola nacional, 

constituyen la denominada por el Estado: población marginada~3 Para -

nuestro estudio y basándonos en la división de clases propuesta en el 

capitulo II de este trabajo, consideramos a esta población como campe

sinos pobres a aquellos que poseen tierra aunque alquilen su fuerzo de 

trabajo y proletario agrícola a aquellos que no cuentan con un pedazo 

de tierra, 

Si bien es cierto que la aportación de esta clase socia] es ml 
nima para la economía mexicana, también es real que esta definición de 

marginalidad oculta la explotnción de que son objeto los campesinos -

empobrecidos, señalándolos como responsables de su propia marginalidad 

pero también tratando de llevar hasta Sl! comunidad los 1 beneficios' -

de la civilización. En realidad se trata de hacer productivos a estos 

grupos rurales que arrojan las más altas cifras de morbimotalitlad en -

México. 

11 .4 .1 A 1 i m e n t a c i ó n. 

Las repercusiones de la crisis en la alimentación del campesinado 

y proletariado agricola en el período 1982-1988 se encuentra relnciong_ 

da estrechamente con la pal ítica económica instrumentada por Miguel de 

la Madrid, Lendiente a solucionar la crisis. 

La crisis agrícola se manifiesta en la alimentación de la pobla

ción por la disminución o supresión del consumo de proteínas de origen 

animal, por ser de mayor costo los alimentos. Así. el consumo de car-
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ne de res cayó de 15.8 kg anuales por persona durante 1981-1982, a --

11.6 kg en 1985-1986, ésto signífica un descenso de un 26.6%. El CO!!, 

sumo de carne de res disminuyó un total de 30.4%, el de leche fresca 

un 12. 7%, el de pescado un 29.43 1 el de frijol un 28.1%, el de frutas 

también ha disminuido: en 13.5% la naranja, el plátano un 28.4% y -

también el maíz disminuyó un 6.2%. 

Sogún datos del Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto N!!_ 

C'.ional del Consumidor, el consumo de huevo y pollo ha disminuido seve

ramente a partir de 1983. De la. misma manera el consumo de carne por -

persona bajó de 124 gramos diarios en 1981 a 78 gramos de 1987, es de

cir, decreció en un 37%, podemos observar en el cuadro número 8 la di,! 

rninución en el co'lsumo t.le huevo y leche, aunque no tan drástica como la 

de la carne. 

En el medio rural la situación alimentaria se agrava más ya que 

según una encuesta del INN en 1975 entre el 52% y el 87% de la pobln-

ción infantil sufría desnutrición. El consumo de calorías era del 65% 

del minimo recomendado. 

C U A D R O N U M. B 

CONSUMO PERCA PITA DE ALIMENTOS EN GRAMOS DE PESO BRUTO ( promed to fami
liar) 

ALIMENTUS 1960 1979 1981 1987 

Tortillas 261 237 212 239 
Pastas y arroz 26 34 27 20 
Pan y gn l letns 107 117 87 120 
Le~umi nosas 43 44 25 46 
Carnes 59 88 124 78 
Huevo 11 47 47 42 
Leche 249 275 283 279 
Queso 1 10 4 4 
Frutas 37 179 153 210 
Verduras 135 177 179 239 
Refrescos 80 101 149 44 
Bebidas alcoh61 i cas 19 26 2 
Alimentos indo.strializados 1 29 10 

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición. Cit. por Calva, J.L. Crisis 
Agrícola y Alimentaria 1982-19881

\ Ed. Fontamarn, México,1988. 
p. 51. 



El Dr. Uauy, profesor de pediatría del Centro de Nutrición de la 

Universidad de Texas "aseguró qr..~ ~·í"; de la mortalidad infantil está -

asociada u la desnutrición y como ejemplo de ello señaló que el saram

pión mata a uno de cada 50 bien nutridos, cuando no son vacunados". 54 

Asimismo, se menciona en otro artículo publicado en El Universal que 2 

millones de niños padecen desnutrición en el Distrito Federal por no -

consumir leche debido al alto costo del lácteo. 

Según el Dr. Rafael Ramos Galván, especialista en pediatría y nu

trición del IMSS, la desnutrición se manifiesta en el 66% de los niños 

de r_>dad escolar y el 75% de los muertes se asocia a este problema y en 

1986 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia registró a Méxi

co entre los paises de allo riesgo de desnutrición infantil debido a -

la gran desigualdad entre las clases sociales. 

En este sr:ntido 1 hay numerosos estudios que demuestran que el me

xicano en general padece una hipoproteinosis que se trata de una adap

tación gradual del organismo a los aportes deficientes e insuficientes 

de nutrimentos los cuales, naturalmente no satisfacen los requerimien

tos de una organismo en actividad normal con el consiguiente deterioro 

en las características físicas y mentales de las personns. No hay du

da de que la lentitud y el retardo en el aprendizaje por los niños ca!!!_ 

pesinos e hijos de obreros i1u es en esencia sino unn de las manifesta

ciones del hambre crónica del mexicano. 55 

En este mismo sentido 1 se menciona en el mismo texto que 11 los se

res hambrientos o desnutridos son individuos abúlicos y pere?.o!'los, po

co capaces para el trabajo ment;1l y no aptas para el trabajo fisico. 

Puede afirmarse que su rendimiento es casi nulo porque cualquier es--

f uerzo que hacen les produce desgaste de tal magnitud que lo consideran 

Y así. es de hecho, superior a sus energías. Estas personas ocasionan -

fuertes proLlcimas económicos al país, porque no pertcmecen a ta fuerza 

económicamente activa o son trabajadores cuya jornada de labor es poco 

fructífera Y ~i sobresalen en ella es a coslu de su propia vida 11 S6 

Como podemos ver, el hambre y la desnutrición en México se trata 

de remediar por su carácter de perjuicio económico que representa para 
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la. ganancia· é:apitBliStB ,' en esta a~irin~c¡¿.n ·--~~ c~i~~~it~~ ;:1~ -~~ó~·:Íción 
de ·1a· dáse. ~~rsu.e:sa :~e~~~~~o."·a:;~~~'. ~Úm~·X~~·~~fÓ~ f.:~~~: :~a·~.~~·4':;:.déí~s: tr!!,· · 
ba~a~oreS. .:_:;~;;;<;·:¡-.;,:': :;::~,~} ··;': f 

~-;- ·~<S· · "::L,: ·-:.ó:?~·: 
,; __ ~":'~' -';'"""' -.-~-:;-,,_.,.-.e ~5t: ;\: ·: :.': 

4·.4.2.V i v ·1·e n· da'. -··;;}~'.~'l ~.:::.;:.< ·/~:;>.·: ,- .. __ _ 
,., .... -,:·;:;:.':,'.,.-,, 

El presidente Miguel de la·. Madrút p·i-~Po~~-;~er{:~ii'· .d~~refo. en·. ~bri~ 
de 1988 que "el derecho de tod.á fa~1i·:f.~\.~·-~.:·.·':l·~·-~~:_:_V-.i;-ien.da .. d~i
na y declara que es una condición indiSP~_O·sá~.1~ P~~a 'ei"._bi.e.nesta:i; S.Q. 

cial y merece figurar 1 por tanto, entre lns garantía constit-ucionales 

del pueblo mexicano" 57 

Los niveles de Inversión Pública Federal en relación a la inver. 

sión total en Desarrollo Social en materia de vivienda para el perío

do 1983-1985, se mantuvo en niveles superiores a los registrados en -

otros sexenios. Organismos como FONHAPO,INFONAVIT Y FOVISSSTE en ca!!. 

junto, construyeron un promedio de 31.5% más viviendas en 1983-1985 -

que en el período 1978-1982. 

Con los terremotos de septien:ibre de 1985 se incrementó el número 

de viviendas por la política de reconstrucción y renovación habitaci.2_ 

nal. En 1987 se destinaron 2.4 billones de pesos del gasto público. 

Por otra parte se crea un Fondo Nacional para la Vivienda Rural con -

el propósito de otorgar créditos a 10 mil familias campesinas para el 

mejoramiento de sus viviendas. 

De éstos créditos quedan fuera gran mayoría de campesinos que no 

están organizados y que no son solventes, además, de acuerdo con los 

siguientes datos, ese número de familias programado no cubre de nin&.!!. 

na manera el 5% de fas necesidades del país. 

De acuerdo con el Censo de 1980, eústen 12 millones de vivien-

das, lo cual arroja un déficit de 4 millones de viviendas, de las CU,2. 

le5 el 71% dispone de agua potable y el 52% solamente tiene drenaje. -

En estas viviendas habitan un promedio de 5.5 personas en el campo, es 

decir, un 31. 7% respecto a la población total y para el área urbana 

marginada un 9.0 personas por vivienda. (ver cuadro núm. 9) 
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En una encuesta realizau.u ¡ir•: el Programa IMSS-COPLAMAR, se -

ob.3erva que el 36% de las viviendas de las zonas rurales marginadas -

constan de un solo cuarto, Asimismo el promedio de cuartos por vivie!!. 

da es de 1.5 y de 6 habitantes. 

El 33% de la población carece de agua entubada en su vivienda 1 -

elevándose en los estados más pobres del país como en Tabasco donde -

llega a 94% 1 en Querétaro y San Luis Potosi a 83%, en Yucatán 80% y 

un 79% en el estado de Guerrero. 

Por otra parte, un 50% de la población rural carece de ener-

gia eléct_rica. De la misma .manera, el 69.0% de la poblaci6n rural dE,_ 

feca al aire libre y este problr.ma se eleva a 97% en Yucntán, a 94% en 

Guerrero, a 84% en Durango, en Guanajuato a 83% y en Zacatecas un 82%. 

Estas elevadas cifras se deben sobre todo a ln imposibilidad de cons

truir medios sanitarios adecuados por la falta de recursos económicos. 

El 55% tic la población tiene un manejo inadecuado de basuras, de

jándolas al aire libre cercanas su vivienda o en los rios o lagunas, -

situación que agudiza además de la poroliferación de enfermedades y fa.!!. 

na nociva, la contaminación del medio ambiente. El 46% de la poblaci6n 

rural habita en viviendas con muros deteriorados, el 38% con pisos de 

tierra y el 41% con techo deteriorado, 

Con estos datos podemos notar que la población de las comunidades 

habitadas por menos de 2500 habitantes ofrece porcentajes más elevados 

en las características negAtivas rlf' la viviencta, inclusive más altos -

porcentajes que el total nacional. Estas carencias se traducen en ch,2_ 

zas miserables donde prevalecen las enfermedades infecto-contagiosas, 

el hacinamiento y la promiscuidad. 

La situación de la vivienda en México durante el sexenio no mejo

ró respecto a los anteriores a pesar de haber sido e] sector al que ni!!. 

yor presupuesto se le destinó. Ello se debe a que los recursos nsign.!!. 

dos en su mayor parte se destinaron a la reconstrucción por los daños 

causados por los terremotos de 1985 y por otra parte, la población ru

ral que presenta el problema más agudo en esta área no tuvo apoyo. 

-96-



C U A D R O N U M, 
CARACTERISTICAS Y RECURSOS DE LA POBLACION RURAL, ALIMENTA

CION, HABITACION Y ESCOLARIDAD. 

CARACTERISTICAS DE LOS HABITANTES Porecentaje respec 
to a obl. total.-

Consumen proteínas de origen vegetal exclusivamente 
Habitentes(S.5. hab.por cuarto) en viviendas de un cuarto 
No disponen de agua entubada dentro de la vivienda 
No cuentan con energía eléctrica dentro de la vivienda 
Habitan viviendas con deterioro en: muros 

techos 
pisos 

Defecan al aire libre 
Arrojan basura al ras del suelo 
Mayores de 10 años que no saben leer ni escribir 
Mayores de 10 años que cursó 3 años de primaria 

38.3 
31. 7 
33.5 
49.8 
45.9 
40.6 
38.! 
68.9 
54 .6 
22.8 
33.8 

Fuente: 11 Diagnóstico de Salud en las Zonas Rurales Marginadash, IMSS, 
1983. 

Como se pudo observar, el presupuesto destinado a vivienda aumentó 

durante este sexenio respecto al anterior ésto se debió probablemente 

por la necesidad urgente de la reconstrucción, pero también por la idea 

de mantener alianza con el movimiento obrero organizado en el Congreso 

del Trabajo, tambié'l debe mencionar~e que por las característicos pro

pias de la inversión en vivienda implica un efecto multiplicador que -

no envuelve una estructura institucional y burocrática por parte del -

Estado y que no implica tampoco una responsabilidad directa del mismo 

que sea permanente para continuar con esa clase de programas. 

4.4.3 Des e m p 1 e o . 

Con la crisis económica por la que atravieza el país, el de-

semplco aumentó considerablemente en este sexenio, en la industrie de 

la construcción se despide a cerca de 758 mil trabajadores en la prim~ 

ra mitad de 1982, en la industria metal mec.lnica 60 mil trabajadores -

hasta octubre de 1984, en la industria automotriz 20 mil trabajadores, 

en 1982, sólo en Diesel Nacional se despidieron a 2,500 trabajadores -

de los 7,500 que había en 1983. En la industria textil liquidaron a -

30 mil trabajadores a mediados de 1983. En total el Grupo Alfa y sus 

empresas despidieron a 7,600 trabajadores entre 1980 y 1984. 
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La Cervecería Moctczuma .;c·.;pidi6 al 30'1. de los 6,500 emplea

dos que tenia en 1984. La tasa de desempleo abierto en 1983 fue de 

12.ú% y en 1984 del 14.8%. 
58 

El año de 1981, la P. E.A. remunerada represent6 un 27. 7'1. con una 

disminución de los trabajadores agrícolas, silvicultores y pescadores 

que varió de 34. 7% a 26% durante la década de 1970 a 1980. En contr!, 

parte, aumentó el sector servicios de 23.2% a 29, éstos datos revelan 

que la población rural a las ciududes donde prestarán sus servicios -

como subemplcados, en actividades no calificadas y por su cuenta como 

vendedores ambulantes. (cuadro núm. 10) 

De ilCUerdo con la entidad federativa, dos de Cada 10 habitan'tCs 

del medio rural no trabajan la tierra, 5.4 si ~~ab~jan· ~a sea en· -

propiedad privada o ejidos y 2 .6 son peones .-?_-_~j_~rnnleros,:as~~aria-

dos. (cuadro núm. 11) 

Podemos observar que existe ·una.p~oporciói d~. 5.7% -

de campesinos sin tierra por. cada 10 trabajadores ·~n Baj8 Califor-

nia Norte y de 0.9 en Yucatán. 

4.4.4 E d u c a c i ó n • 

Este rubro de la educación muestra un panorama negativo so-

bre todo durante el sexenio 1982-1988. Según datos del -

Censo de 1980, el 13i de la población total del país no sabe leer ni 

escribir. 

Según datos del !.M.S.S. 
59 

en los distintos estados de la rep.Q. 

blica la situación en el área rural marginada de éstos es más grave 

el problema: Chiapas registra un analfabetismo del 38% 1 Guerrero --

32% y Vcracruz un 31% que son las cifras miis altas del país. Aguas

calientes y Zacatecas el 9%, Coahuila y Nuevo León un 10% 1 Tlaxcala 

Yucatán un 11% son las cifras más bajas. 

Es más, de 10 locnlidadcs, 9 contaban con una escuela primaria, 

sin embargo, el 34% de la población mayor de 10 años había cursado 
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s6lo hasta el tercer año y sólo un 43~ de esta poblaci6n tenia un -

grado de instrucción mayor de 3 años, esta cifra es inferior al 66% 

registrada para la población total del país, según el Censo de 1980. 

Esta situación podría explicarse cOn el ingreso de loS niños al tra

bnjo de la parcela que su familia ·requiere para aumentar sus ingre-

sos. Obviamente la escuela de enseñanza media y supel-ior esta veta

da en estas comunidades. 

Ante esta situación es claro que el.go~ierno. de-M~gu~l de 1~ M!.. 

drid tuvo en el aband~n_o a los.'~n~p-~s~nos Pobr~s.,_ Y )ar·n.al~ros puesto 

que su producci~n es b~s-ica~ente p~ra auto_~~~~umo,, sin va~~r_ar la i!!!_ 

portancia de la fuerza de trabajo, se considera _que no. apo'rtan nada 

a la -econom.ía nacioOBl y por i-8nto. Quedan f'-uera .. de 'ifiS-prio_l--idades -

nacionales. 

Así, tenemos que ante la crisis de la educación general y el re

corte del presupuesto en este rubro, el indice de analfabetismo está 

muy lejos de declinar y sí con bastantes probabilidades de aumentar, 

ya que sistemáticamente desde 1982 se ha venido destinando cada vez 

menor parte del ingreso federal. 

Tal situación se refleja en la deficiencia de los servicios edu

cativos que no cuentan con las instalaciones ni con el material ade-

cuado para funcionar, adem5s los salarios de los maestros se hon det~ 

riorado constantemente en los últimos tiempos. 

Por otro lado, en el citado documento del T.M.S.S. se menciona -

como causa del analfabetismo el "poco interés o la imposibilidad eco

nómica que tiene el habitante de las zonas marginadas de recibir este 

tipo de instrucción"
6º como podemos analizar de este párrafo, se de-

jan de lado los aspectos más profundos de la problemática de la educa

ción en Néx ico, tales como la lucha de clases, la explot.:ición del -

campesinado, el papel tradicional del Estado y la defensa de los inte

reses de la burguesía, entre otros. 

Otro de los principales indicadores de las condiciones de vida de 

los campesinos lo es sin duda, el rubro de salud, que por la importa.!!_ 

cia que se le ha asignado en este trabajo, se dedica el capitulo V p~ 

ra su análisis. 

-100-



CAPITULO 

"LAS CONDICIONES DE SALUri. EN EL MEDIO RURAL MEXICANO 
DURANTE EL .SEXE~IO 1982-1988" 

"Al crecer de un modo incesante el 
predominio de la población urbana, 
aglutinada por ella en grandes cen 
tras, la producción capitalista a= 
cumula, de una parte, la fuerza mo 
triz de la sociedad, mientras de ":
otra parte, perturba el metabolis
mo entre el hombre y la tierra¡ es 
decir el retorno a la tierra de -
las elementos de ésta consumidos -
por el hombre en forma de alimento 
y vestido, que constituye la candi 
ción natural eterna sobre la que = 
descansa la fecundidad permanente 
del suelo". * 

C. Marx. 

*Marx. Carlos. ºEl Capital", Tomo I, Ed. F.C.E., México, 13ª 
Reimpresión, 1978. p. 424. 



'" 

In t ro d u c c i ó-n • 

La explicación al origen de la enfermedad ha variado en las di.§_ 

tintas etapas del desarrollo de la sociedad, con la finalidad de est~ 

diarlas, se han clasificado de acuerdo a la corriente teórica que la 

sostiene, entre las cuales se encuentran las siguientes: 61 

a).- Modelo Unicausal.- Sostiene que la causalidad de la enfermedad -

es un agente patógeno que produce la enfermedad en el huésped, Esta 

concepción se ubica dentro de la corriente funcionalista, que consid~ 

ra la salud y ta enfermedad como dos estados diferentes, separados e 

individuales. 

La práctica médica derivada de esta concepción relega exclusiva

mente i3 la responsabilidad del médico la restauración y el cuidado de 

la salud. 

b). Modelo Multicausal .- Se reconoce que interviene en la enfermedad 

muchos factores considerados en igualdad de condiciones o con un peso 

relativo determinado estadísticamente pero no ofrecerá ninguna expli

cación de cómo éstos factores se estructuran históricamente, la enfe.r 

medad se expresará en términos biológicos y no en términos de catego

rías sociales. 

c). Triada ecológica de Leavell y Clark.- Constituye un adelante res

pecto de la concepción biologicista de la salud, orientada a la cura

ción y al restablecimiento de las capacidades productivas del indivi

duo. Reconoce que las condiciones de salud son características de -

grupos humanos en los que influyc11 <lderminada:; condiciones socifJec!!_ 

nómicas y culturales. Sin embargo, establecen una relación mccanisi~ 

ta, abstracta y ahistórica, basándose en las manifestaciones externas 

de la sociedad sin tomar en cuenta el proceso histórico. Los elemen

tos que relaciona en la explicación de la enfermedad son: el huésped 
1 

el agente y el medio ambiente. 

RespecLo a estas corrientes teóricas, a partir de la década de -

los setentas se han hecho planteamientos alternativos que ofreceq un 
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en:foque diferente al fenómeno .:;alud-enfermedad y dando bases teó

ricas a la sociología médica desde la perspectiYa materialista de -

la historia, consiste en una concepción diferente que se basa en la 

ubicación del fenómeno salud-enfermedad dentro de un marco socio-

histórico concreto en un contexto social determinado por el modo de 

de producción. 

Desde esta perspectiva, se concibe el fenómeno salud-enferme

dad como un proceso dinámico y dialéctico dentro del cual el ser h.!!,. 

mano se encuentra dentro de determinadas relaciones de producción, 

las cuales van a determinar directa o indirectamente la forma de en_ 

formarse o morir. 

Concebido desde este enfoque, el proceso salud-enfermedad ~s d.!. 

fcrenciable de acuerdo a las distintas clases sociales, es decir, s~ 

gún el lugar que ocupan en la producción, por lo tanto, las condici.2_ 

nes de trabajo y las condiciones de salud varian de acuerdo a la el!!_ 

se social a que se pertenezca. 

Concretamente, en el proletariado predomina L:i llamada patolo-

gía de la pobreza que comprende enfermedades infecciosas, parasita-

rias y desnutrición, este tipo de padecimientos tienen un campo pr.2_ 

picio en una situación laboral específica y una vhienda insalubre. 

En la burguesía se presenta con mayor frecuencia las enfermedades -

crónico-degenerativas tales como enfermedades del corazón, cer~bro

vasculnrcs, tumores malignos, diabetes, entre otras. Que en térm!. 

nos generales se dan por una vida sedentaria, stress, hipertensión, 

neurosis, etc.; cabe señalar que el proletariado también padece C,2. 

te tipo de enfermedades ,debido sobre todo a su inserción a los pr~ 

cesas de urhanización e industrialización. 

Es necesario mencionar que tanto las condiciones nutricionales 

como el acceso a los servicios de salud oportuna y de calidad repe.r. 

cuten en el grado de severidad de la enfermedad y el alcance de su 

recuperación. Por su parte, tiene acceso a la atención médica pr!. 

vad·a dentro y fuera del país, ésto permite un diagnóstico oportuno 
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un tratamiento que evite secuelas y complicaciones. 

Por· otra parte, para comprender el proceso salud-enfermedad debe 

hacerse un análisis de las formas concretas en que el hombre se apro

pia y transforma la naturaleza, asimismo, de las relaciones sociales 

que se establecen en este proceso. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud define como sa

lud "El estado completo de bienestar fis:lco, mental y social", defin.!. 

ción totalmente opuesta a la que sostenemos, ya que la definición que 

da la OHS hahlil de una utopía, puesto que el pleno goce de las capac,i 

dades físicas, mentales y sociales, además de ser una definición abs

tracta, indeterminada y totalmente desvinculada de la realidad, se en

cuentra fuera del proceso histórico que implica las formas de existe!!. 

cia, condiciones de trabajo y clases sociales históricamente determi

nadas, 

5.1 Estado de Bienestar. 

Es importante analizar las po1iticas del sexenio de Miguel de la 

Madrid Hurtado por la tajante diferencia con sexenios anteriores res

pecto a políticas de salud. En este punto se adopta el modelo neolib~ 

ral que niega la intervención estatal en los asuntos económicos y des

plaza la responsabilidad del bienestar social al resto de la sociedad, 

Este draje en la política estatal di." bienestar social ü1plica -

tres aspectos importantes: a). El Estu<lu limitará su actividad n la e.§_ 

fera del apoyo a la acumulación capitalista, sin intervenir directame!!._ 

te en ella. b). Se sacudirá la responsabilidad de brindar servicios 

sociales y e). Por lo anterior, se rompe el compromiso que en cierta 

medida legitimaba al Estado ante la clase trabajadora. 

partir de 1982 se abandona la política expansionista basada en 

los principios ke)·ne~iano-estructuralista, P.Sta política propugnaba por 

un Estado de Bienestar que es una parte de la estrategia para asegurar 

la continuidad capitalista en base al er¡uilihrio entre las fuerzas tr!!_ 

bajadoras y el Estado. 
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Tradicionalmente las principales instituciones de 

tipo social han surgido como parte de la regulación y estabilización 

del Estado capitalista. Por ejemplo, el surgimiento del !.M.S.S. -

que se da en el momento en que el Estado mexicano y la Confederación 

de Trabajadores de México cstahleccn un pacto que, por un lado, est_!. 

molará a los obreros y 1 por otro lado, permitirá el desarrollo eco

nómico encabezado por el Estado que se compromete en forma permanen

te a gestionar institucionalmente mejores condiciones para los tra

bajadores, 

De esta forma el Estado intcnendrá constantemente, sobre todo 

en periodos de aguda lucha de clases y de depauperización del pral~ 

tariado promoviendo nuevas instituciones sociales que mediatizarán -

la inconformidad social. 

Con el agotamiento del modelo de desarrollo seguido por el Es

tado y los rezagos económicos y sociales, así. como la crisis genera

lizada a nivel internacional¡ se dan las bases para la adopción de -

un nue\'o modelo que cuestione, sobre todo, el papel tradicional del 

Estado en la economía mexicana. 

5.2 Gasto Público y Política Social lg82-1988. 

Como hemos visto, la política del Estado durante el gobierno de 

Miguel de la Madrid se orienta bajo la concepción neoliberal que li

mita la actividad del Estado y sobre todo del gasto público. Es de

cir, no sólo la crisis económica y la obligación de pago de la deuda 

externa dieron origen a la política de austcrirlad en materia de -

bienestar social, sino que detrás de todo ésto hay una concepción d! 

ferente sobre lo que el Estado debe o no hacer respecto a las acti

vidades cconómii:as o los servicios sociales, 

Durante este sexenio se hace frente a la crisis econ6mica -

con la propuesta de reducir las actividades económicas del Estado, -

tanto como el presupuesto destinado al beneficio social, esta polít! 

ca incluye, obviamente, al sector salud, sector que bajo los postul!!. 
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dos del .Plan ~Nacional de Desarrollo de construir una sociedad iguali

taria, _co~ra:cran }mportancia por la contradicción que surge entre el r!_ 

corte pr_c~upu_est:'I y la legitirnaci~n ideológica del régimen de De la 

Madrid. > 

, Por tanto·, en.seguida i,ntentamos analii~r las condiciones en que el 

gob~~r~o_ PEC:tende resolver dicho antagonismo. En este· sentido, las cifras 

---~~.b~~:sa~t_o público podrán revelar en parte. -la política seguida durante 

es.te-·~exenio eñ materia de desarrollo social, puesto que según del presu

puesto destinado al sector ~s la importancia que se le asignó. 

Asi. tenemos que en el periodo-1971-1977,el &asto sectorial en des!!, 

rrollo social es de 21. 7% respecto al gasto público total en 1971, aumeE_ 

tanda en 25.8% en el año de 1973 y a partir de ese año empieza a descen

der hasta el 14.5% en 1976; estas im·ersiones abarcan obras de servicio 

urbano y rural, construcciOn de hospitales ~·escuelas, entre otros. 

El porcentaje del PIB dedicado a este rubro en 1977 ful 

del 22.1% en tanto que durante el periodo 1977-1982, se mantiene en 15.:% 

con excepción de 19711 que tuvo su más bajo nivel, el 14.5%. En 1978 fué 

del 37 .U~ y en 1979 del 38.l:t::,durante el sexenio de José López Portillo 

este gasto creció en un promedio del 7. l!: anual. 62 

Ya en plena crisis, en 1982 dicho gasto tuvo una drástica. caída del 

-16% p<'ra 1983 bajó en -23.5~ en relnci6n al año anterior, obteniendo una 

recuperación del 4.3% en 1984 y un decremento nuevamente en 1Q85 del -

-2.2%, en forma ~lobal durante el sexenio de tL"!!I se luvo un decremento -

tlcl -7.1':.<•3 

C U A O R ll N 11 ti . 12 

GASTO PIJBLICO EN DF!JARROLLO SOCIAL CON RELACION AL PRODUCTO INTERNO flRIITO 

~P_.c~r-=-[_o'---d'---o'---~~~P~o~r-'-c~ntaje 

1971-1982 
1977-1982 
1983-1985 

7.8% 
7.ó 
6.0 

Fuente: Cit. por Farfán,G. "Gasto Públi
co y Bienestar Social en México 1

', en -
"17 ANGULOS DE UN SEXENIO", Ed. P y V, 
Médco, 1987. 
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· .. • 

Esta política presupuesta! incide de diferente ~~rm~ en la~ di-

versas instituciones de bienestar, en las de seguridad social. se ha 

intentado que sean autofinanciables, asi se considera al ISSSTE desde 

1982, no obstante 1 el Estado continúa participando en la proporcción 

que por ley le corresponde. 

Respecto al IMSS, desde 1984 se intenta que sea autofinanciable 

hasta junio de 1986 se aprueban las reformas a los artículos 79, 

114, 115, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social que tienen por obje

to incrementar las cuotas patronales, disminuir las estatales y man

tener las de los trabajadores. Dichas modificaciones incrementan del 

5.6% al 6.3% las aportaciones empresariales para las prestaciones del 

articulo 114 y del 3. 7% al 4. 2% las del articulo 1177. La cuota de -

los obreros se mantiene sobre el 2.25% del salario base; de esta fo.!.. 

ma el Estado ahorra 6 mil pesos por trabajador, cifra que para 1986 

representó 48 mi.l millones de pesos de los 8 millones de trabajadores 

empleados que cotizan en el Instituto. 

Otro ejemplo es el del Hospital Adolfo López Mateas de Toluca -

donde se integró un patronato que recaudará ingresos para su sosten.!_ 

miento, evitándole el gasto al F.stado: esta medida se amplió a los -

32 hospitales existentes en todo el Estado de México. 

Otra forma de tratar de ahorrar recursos se establece en el Re

glamento 5 de la Ley General de Salud y consiste en la obligatoriedad 

de los hospitales y el ín1cas privadas a L.J vreslación médica de sen·.!.. 

cios en el 5% de sus instalaciones para la población menesterosa. La 

respuesta de los empresarios fue de tal manera negativa que impugna-

ron dicho reglamento con diez proyectos anteriores, Sólo pudo compr~ 

meterse a los burgueses de la medicina a la vigilancia epidemiológica 

y al uso racional de los medicamentos, la educación para la salud y -

el incremento de la calidad de la atención médica. Como vemos son a~ 

tividades muy generales que su incumplimiento no se sujeta a ninguna 

sanción, por lo tanto no son obligatorias. 64 

La Ley General de Salud puesta en vigor a partir del lo, de ju

lio de 1984, contiene 6 reglamentos que son: 
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l) • - -_CQntrol-. ~anitar~o de :actividades y. productos y servicias. 

2) .- Control· sanÚ:úio .. de p~bÚcidad 

3) .- Coi\trol sanitario 'd~ ~rganos~ tejidos y cadáveres de seres h.!:!, 
humanos. 

4).- Informaci6n pii:ra la salud 

-5).- Prestaci6n de servicios de titenrii6n médica 

6) ~ -· Sanidad internacional 

Esta ley pretende garantizar el derecho general a la salud de 

todos los mexicanos. Por su parte el Plnn Nacionul de Desarrollo-

1983-1988 se establece de manera teórica que la salud es un den:!

cho social y que no se úá como resultado automático del desarrollo 

económico, aunque no señala la causa de este desfase, es declr, no 

explica que la desigualdad social existe en la distribución de los 

beneficios del desarrollo ccon6mico determina la situación de salud. 

Hace explicita, sin embargo, la diferencia en la distribución 

de la salud, la seguridad social para los trnbajadorcs activos y la 

nsistencía para el resto de la población. Se subra)·a el desamparo 

en m,1teria de salud de los nHi.os, ancianos y minusválidos. 

En dicho Plan, se muestra el panorama general en el área de la 

salud que e~ el siguiente: reducida participación comunitaria en 

los problemas de salud, centralización administrativa de los servi

cios, lnsuficiente infraestructura, especialmente en el saneamiento 

ambiental, débil coordinación entre las instituciones de salud y -

educación, dependencia científica y teconológica del exterior, es

caso desarrollo de l.:J invesligación, carencia de criterios para la 

elaboración de indicadores r acciones de salud. 

Asimismo, señala como elementos complementarios o secundarios 

al problema de ln salud, las carencias de educación~ vivienda, ali

mentación y saneamiento. 

Ante esta problemática, se exponen cuatro prorósitos: 

1). Ampliación de cobertura de servicios con el minimo de calidad 
(es decir con el mínimo de costo) 

2). Se dirige a la atención de los sectores rurales y urba~os pobres. 
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3). Interveni~ en el control d(;:'='!Jráfico. 

4). Enfocar la atención ·a niños, ancianos y minusválidos 

Entre las acciones que se plantean, se en~uentr.án: 

a).- Fortalecer la vigilancia epidemiOióg.ica Y.~uti-iCional 
b) ,- .Continuar las campañas de vacunacióri y co'n~ra ·enfermedades tras-

misibles. · 

c) .- Impulsar la detección temprana y el tratamieíltO--~pó[.-tu~~ _.de ia _...;,. 
fiebre reumática, diabetes mellitus, cánce_r céfvico-Uterióo _-y- ma 
mario y la hipertensión arterial. · · -

d) .- Educación para la salud 

e). Prestar servicios a la población en materia de planificación fam.!. 
liar y paternidad responsable. 

f). -Control sanitario de zonas de mayor población, puertos, fronteras 
y centros turísticos. 

En el rubro de seguridad social, se considera que ésta tiene la -

función de aplicar un enfoque integral al bienestar del trabajador y 

su familia. Se consideran la atención a necesidades básicas en mate-

ria de salud como también a las de capacitación, cultura y recreación 

apoyo financiero y protección al poder adquisitivo de los salarios, a

demás de garantizar la protección del trabajador y su familia en casos 

de accidentes, jubilación cesantía y muerte, 

El diagnóstico presentado en el Plan Nacional de Desarrollo res

pecto Jl sistcmo de seguridad social, scfial.:i que se han presentado pr_Q, 

blemas de concentración de algunos servicios en ciertas regiones del -

país y en ciertos grupos de trabajadores, lo cual ha generado desigual 

dad en la atención a la población. Por ello se plantean 3 propósitos: 

l. Promover :Jcciones que permitan que la totalidad de la población con 
una relación formal de trabajo se incorpore al sistema de seguridad 
social. 

2. Fomentar el mejoramiento sustancial de las condiciones de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

3. Ampliar la cobertur.:t de Los sen· icios para que se incorpore, con e
quidad y de manera p.nulatina a los trabajadores no asalariados a 
los beneficios de la .seguridad social. 

Las ar:ciones a realizar con objeto de mejorar los servicios, asi

como modernizar la administración son: 

l. Desarrollar un sistema que logre integrar la programación, 
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presentaci6ri y evaluación de los .ser~icios e instrumentar 

so. 

malas condiciones 

centración del ingreso,-a una

de la riqueza, a un crecimiento 

des, que no tienen capacidad de 

cientes, a la industrialización 

enfermedades 

así como por el hecho de que el campo 

desarrollo industrial, sin recibir· sus, 



e uen ta . entre ·.~las.<_c_a r:·en~·i as .. m~s-·~~ r8 ves y f're~:~~n-~'es q u·e 

sufr_e la poblaci'ón -~cxic_ana1- el_ ,pro.bi"ema>·de·_la .vivienda, 

agua .. Cnt·~·b~da, .drenaje,. energía el~·dt~i~~~:-.. Y :nuti-.ición, 
' . - . 

'fact'ores·: con"siderados como dete·rmin·~~·f·é·s:·: d-e·~· _es~ado de 

salud. Sin embargo, en el momento dC ofrecer alterna-

ti vas 1 programar presupuesto e ~_nstru_men ter planes se 

dejan. fuera estos factores y recurriendo a la misma -

resp_u_esta: le creación d~ grande~ centros médicos esp~ 

cializadds. 

~uestra ~e "ello es· la distribución del presupues

to de s~t~i:_~~r_;;P_r9&~amas que -permite analizar el enfo

que de la~poi~tic~·-sri~itaria estatal. En el sexenio de 
' -·.· 

1982-1988 el ?0%.'del presupuesto se ha destinado a la -

atención ·cur-ativa, cL 6% a la atención preventiva, el 1% 

a la capacitaci6n de Ja población, el 6% a la formación 

de recursos humanos y el 1% a la investigación cientifi 

ca tecnológica. Esta distribución del presupuesto i~ 

dica que en H6xico prevalece aGn un enfoque curatiyo, ~ 

biologicista del proceso salud-enfermedad. La_·:.~.~fe.r~·~."'.". 
•" , ... '-,·-' 

dad es concebida como un hecho que interrumpe ~-Ci'·~p·t:~Ce-.-

so de trabajo, por lo tanto, los servicios dé -siilu'd de

ben restituir la capacidad productivo del obre~~ ·tan ~~ 

pronto como sea posible. 

De lo anterior se desprende que la política de s~ 

lud de HMH no constituye una respuesta a las necesida-
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- ' ... - . -
,'<·'·.. ·c.','-

des real~s: de;-,:¡'~ ·0po_~1-~'.¿i?,"~-l?:~·~'io~a·.~ .. a-~· ~s __ decir¡ no ·se --

orienta a mod~~·12~~·:·~{~-~:~-¿~--~:dt¿¡:~ric!~' :~~~ d~"ter-~i-nan ei -
-·<·' ·¿_:.· 

ma 1 esta.do~-- de·:: l~'.;0;~·i ~_l;:·d_e~·~ia. ::.:.~-~ bi.~C-ión_, · 
:, ,·:;. ~ ¡,~"'-~:~.; ;.:,·,~.:~_:,;.({y •"/ 

-:.;~ ~:: \·, :¡: .;j;J~~;·; :~~:;,_;_·. ="" ~" -

-:~· · · ,_;,,:e.o;;·:,.-, --~B{ ·'f]:; :tf:c:·' -:;;;;:.~ 
5. 3 ·coóCfi'C'iO(lé~s·"·'.de<:s'il'i'U'd';;.:e~ · "~i meCfi o·. -rú ral, 

Pe r'a-~·-an~-i~1:·za/s:e1:::"p_ro·b1e·ma·'..de_,· _:ia_ -~ª1 ud ·sene ralmen te 

se r~~-u- ~~-~--.. i~\:i'~;~/t~,~~r,¿=~d~~,i~~: :·;j" es.tad í"St iCas oficiales, 
,·::; .. .- >- ._;.~. '.-F:. 

sin ~-~barC·ó'/'. 7i!-s't'~)~-~-:-c'if~a'~\:_·n,·~·;_ ~on:: conliables pOr los --

erro~es, ,s~b::si~Ü~~j~·t~.' Por,,ist<J jno;ivo. y por, no 

considera_~-s~.· di .f~i-~e·~!~'.i~ ~--'i;'é.R t·-r-~ =~:-i'_·-~_:p~.b~a·~i-:~n-~~en~ad~- ,. ~ 

u ti i izar e-mo S ... d i:C:'ti~~S'-i:'d~~ ~1f;;~_s·6'f d -e:·~·-~~,~:,~~· f e~f ~n-~ i·a "--P~ r-~ 
dar uné! 1·~·~-r-=~ .• ~.-'-~ .. ~ ... '~:.~.\íz~¿¡fjt,; i;~'-~{~¿· •. ~¡6~· d·:.~:Iiu~'.~ ••. Mi. 

,-;-,:·. -'-::l:;~;. ,-.:;t:~-~ !~;_~~;~::i;_~;- '.+~:~ 
X ico, . :;°'.~b¡· '.~'-~)~'·:··-1 ,.,e '.- ;;··~. ;/: ~,:~:,~ f-~~~·-: ";¡,:~ -~J', 

.,. F 7' ~<t:t::- ·, -" _".;_~:~"./?t:< ~;~·,;¡;.;,, _ _, '.º~-.:.:_.~}-·-·- :<·; 

· s~i~d p:: ;:~;~:Ú·~!,~f r~!!ff ~l:ijf1ftE:.:t~t~::t:::~d:i~ 
,--o. ,,_-, -,.,~_-. -

vid i-~:~~::-~:¡,_ -~~~.~~~~;~·so.~~f~:F~fr·: ::q·~'~<-~'~ ·"~nc·-~e¿t·~-a~ -'en lusa r 

di f e·r-eri te _·d~~~-~~·~,'d.~{(~:,~p·;·~¿~~;~·:··p f~'d"u~-ti vo, ei ·cu a 1 de ter. 

mi~a" de'·~~-né'ra~''.di-fE!ienCi.ai ··la forma .de "e_nfermarse y mi 
rir·, /:~~"¡:'~~:~:~~~~¡:~-:·,i·~:~.':_di;ersas oportunidades de ·acceso .•. ·., 

Dicho lo anterior, pasemos al estudio de la poli-

tica de salud de MHH, la cual para el medio rural fue 

fundamentalmente dirigida a la dcscentralizaci6n de 

los servicios de salud, iniciándose en 9 estados de la 

república y concluyendo en todo el país en 1986. Dicha 
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descentraliz~c~ón ~o~sistí~ ·bési~~me~~e en la 'in~egra-
ción ai IMSS~~boP-~AMAR)-~a·~<\o~-~}~~-:;t:·i~·~~~-~ ;¡~· ··~·~-r_á-C}:er.·.--

,. 
asisté~cLi.l; .·b'·áj"~·.::}~·:: -~~~--p·ó-~~a·b:~'tidri'cf ·~cÚ;.~-~'.~\,~_v·~~- de" l~s:. :_· 
autOrfdOaes· ·~1-~~f~~:~~~,.~:;-.- t~:: ,- ·-~~:,:~. ;;.:.· ,;:.~F-~·--~'-~;" -'-·"· 

-~-'.'_··~· ··-·~-;.\' ·-,r·"7··.}_4:_i,_;;_:,;.._._•,·,4J:·:;_'.,-::t~; ,,:_!;· -, . ·-,;~:-.é ·-t~;-
. ,, ---~-- .- ··--·- , ' ~~-~-i~,:. --~:;;f. ::{~\ .. ; ;>:-· <~~~1--~ .::)?-~ ~:w· ::·ti~:.-~--~-~~:·.:.-.;'. "'["f~-~-~- o-~-;~·~··: .. ~-_;~,\ -_"::,. 

·: P-Ó ~-~~¿ {~~-t/;áp~~-~, :~~~:·i-~-~~-:~:: 9~~~i~txm~:~~~-~-~;~ió.~-s.-A~~y~d ~-: .. -_ 
seer et'~ ~-¡-~o-::~-x~J~~ y~~(ú.':~·~;~·8-;r¿ e~ ~~ _s,~~.~/~~-~'~ilJ:·~,-~Í{_~ ~·f.~~~ ~f~:~~ ~ :~-·~ ~~ . 

. , ... e·.•,"'.'·'.· .. ,_,.-:,, .... · .. · -,,- .. .,_. 

e_ l~-·a,r~ -de~j~-s)~~~~ ~-~ ~-~!l:~~~r~- 9.~! ··;p-~~ ~s~:-I~-~J~2~.~~~~;~~~~:I~.)i~~-.-~~~~ 
ser:v·i~i~-~}~:-~_::~-~-~·i·~;{~,·~:, :µ_~ ~~te_ t.~ t~-~-_;:- :.:~\4 ~.~·;f~~~~ ~~~~~t:(~: . 

. . ·-·,·· . - ., ---·· • .. -.· ...... 
tuia. la -~óÍi1~áúri- deréé:ho,habien te.'8i;'ü1ss·•o Ys'ssrE, el. 

33% -era á-t~n~a-,t~~--- ·po-r:·, las~ ·;tO:s'.t_i tu-·2_10·~·.~:.~~!-:ci'~~~-~~'.¡~'.~~-s·e~-~1·:..-~ 
cio ~ .-·1ª .:_ P-~~rr~-1~-ri~ '.ª hi-ert~. < s~¿-r;t:a~,f~:::-.~~J~~~~~füV/X~¡-g-~-~-- º .. ·. . ' .,- , '. - :.: ··~,-. 

COPLAMAR >Y el'• si' récurr ia a las 'in~ titudones:''i>~'.i vadas. 
'¡.' :., >::: ; 

APa-reri t eme'O te-- muestran e~ t'~s d~ t~~.'-:u.~~·:-':~~-·~·Í_~~-~--i-~'n-,'._'d~:~- .:._,~ 

-~~b:e·~·t·-~ra.-~'.':-'-'~:i~: ~~~8rg~ eX~sté. po·b·i'~ció'n \í~·e ~ti'eíle:'_/8cC·e~ 
.·_;:_; . ;. ' . .. .·' - . - _- ... -, . . -. - .· -- ~ 

so tan t'O a 1 ,Úts·s ;'.·canl~ ai-: ISSsrE ;·: :~{:~~!~·~-~ ~:~~~i'~~:P'.~<~: p·¿.:~, ., 
tan to; si la ::·~_:i~~-~o~·u~-~:~~ :-J~¡:.~~~a-~·~:c,·. e~-<7~~:i·~·a ,;·~::i~·:::-~j-·i~:p'.!?_ 
nibllidad dt! ;;re~~1~so-~:~ fí~icos y -humanos ·de \-~"a··ci~-st·i.'... 
t_uc.iones .. d.~ ~~gur~~ad ~.~_ocia! han disminu:~d~, p.ue~.~~ ---:. 

. . . : . . 
º- li't1r~La:_rse:~qu·~. -la_~_c_ap~-C-id~-d real de la-titenCió.0--~-écÍ~ca 

también ·sec ha. rei~:cido,_ mientras que la població~ der!:_ 

choh'abie:~-t~.:~·h·~·- {d·~.- aumentando constantemente. 

_E'n ~s.te sent_ido, la población rural en México al

canzó Un total de 22.547.104 habitantes con un creci--

mie.nto demográfico de 2.8% entre 1980 y 1985. En alg_!! 
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nes de miseria asentados alrededor de l~s _ciudrides_como 

México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, 

Este fen6meno migratorio se dirlje a lns zonas ur

banas, pero también a los centros agrícolas nacionales 

y de los Estados Unidos, hacia donde ingresaron 600 mil 
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Aúnado a lo ·ant~rio~-: ~u in gres.~·- cOm"o_ a-;;~~:r:¡_á-~_o_ .. 
se ha visto afectado ya que el salario mínimo real --:: 

en el campo baj6 el 35% entre 1980 y 1985, esta situa

ción se torna más grave para los jornaleros que reci~ 

ben entre el 40 y50% del mínimo legal en ·su región de 

trabajo. 

En estas condiciones, pasaremos a analizár:l~s 

datos sobre la morbimortalidad de los campe.Sinos po

bres y jornaleros agrícolas ~n foI-_ma partiC.ular. 

5.3.1. Mortalidad. 

En Mixico, cerca del 25% de las defunciones no -

son certificada.s por un midico, lo cual sucede sobre 

todo en las comunidades rurales por la falta de iste. 

Los problemas ~e salud referentes a carencias nutri• 

cionales son subrcgistradas, por lo consiguiente, e~ 

te problema asociado a las causas de defunción en 

los últimos años, pone de manifiesto que las de 
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ficienciasºnutricionales de. la población mexicana sobrepasan las esti

maciones oficiales. 

Por otra parte, el capital trasnacional se ve en la necesidad de 

transferir parte de sus inversiones a los países dependientes para ma.!!. 

tener su nivel de ganancia, utilizando las facilidades crediticias 

de éstos paises, en mano de obra de bajo costo y tecnología baratas a! 

tamente contaminantes que ya no son aceptadas en los países centrales. 

Dentro de este proceso el bajo nivel de salud de la población represen

ta un riesgo para los intereses que lo promueven, se hace necesario c~ 

locar rápidamente a la población en condiciones de producir, de esta -

forma :se toman en cuenta, ahora sí, las necesidades de los grandes gr.!:!,_ 

pos de población que carece de servicios médicos, de educación, de vi

vienda. etc. 

Dentro de las diez principales causas de muerte registradas en -

1981 por los servicios médicos del Programa de Solidaridad Social están 

las infecciones intestinales con un 14.3% y a nivel nacional este pade

cimiento ocupa también el primer lugar en 1983, en segundo, tercero y -

cuarto lugar están las afecciones respiratorias e infecciones propias -

del recién nacido con 13.2% y en quinto lugar la tuberculosis pulmonar 

con un 3.3%. Estos tres tipos de enfermedades abarcan casi la tercera 

parte de todas las muertes. En segundo 1 ugar se encuentra la broncone.!:!,_ 

monla, ciertas afecciones perinatales, la dicbetes mellitus y la cirro

sis hepática, en conjunto estas diez µr incipalcs causas de mortalidad -

representan dos quintas partes del total de fallecimientos. 

El panorama nacional en 1982 no es cualitativamente diferente, en

tre las diez primeras causas de muerte registradas se encuentran las Si 
guientes en orden de importancia de acuerdo al número de casos registr!!. 

dos en un total de 412 ,345 muertes. 
68 

1. Enfermedades infecciosas intesqnales 

2. Neumonía 1 influenza 

3. Afecciones del período pcrinatal 

4. Accidentes 

5. Diabetes mellitus 
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6. CirrosiS y. e·n(o. del .. -hí8ado 

s: Infar~ó a~·~d·a'.::.·del··'.:-~io~:~rdi.o 
9. Insuficiencia .·ca rd i~c"~-0 

10. Ata.que· co~""ª~·~~S :\~ .. ftl~~o.·::~. 'é:~-P1D~· 
si vos 

Analizando la mortalidad por estados, tenemos que la 

infecci6n intestinal tuvo el primer lugar en- 17 entidades 

de las 23 estudiadas, alcanzando el 42.9% en Naynrit, siendo el prome

dio porcentual global de 14.3% como ya se scñal6, la tuberculosis, el 

prirr.er lugar en dos entidades, llegando al 11. 9% en Veracruz (promedio 

porcentual global 3.3) las afecciones respiratorias del recién nacido, 

el primer lugar en dos entidades ascendiendo al 15.4% en Michoacán. En 

Chihuahua la diabetes causó el 8.8% de las muertes y la cirrosis al 7% 

en Guanajuato el l.CJ% y en Chihuahua el 2%. 

Por otra parte, las estadísticas de defunciones por edad y sexo -

permite ubicar a que sector de la población a(ecta más el daño a la sa

lud. Existe una elevada proporción de muertes en menores de un año re

gistradas en las zonas marginadas y es de 49.3% y en segundo lugar la -

que corresponde a los niños de 1 a 4 años con 9, 8%, es decir, uno de -

cada 10. Estos datos nos muestran que la niñez en el medio rural mar

ginado se encuentra en total desamparo. 

Existen pocas diferencias con las principales enfermedades regis

tradas a nivel nacional en 1983. Se registra en primer lugar "ciertas 

afecciones originadas en el período pcrinatal 11, en segundo las enferm~ 

dades infecciosas intestinales, neumonía e influenza, en tercero, las 

anomalias congénitas en cuarto lugar 1 en quinto lugar están las bronqu! 

tis, en sexto los trastornos de los líquidos, en séptimo lugar la sept.!. 

scmia, en octavo las deficiencias de nutrición, en noveno la bronquitis 

aguda y en décimo otras enfermedades del aparato respiratorio. El to

tal fue de 75,545 muertes registradas ese nño. 
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Además la situación se torna critica al analizar las cifras 

por entidades federativas, en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de 

México y Zacatecas alcanza el 70% de muertes infantiles. 

La inserción a la actividad económica repercute en la salud, la 

distribución y consumo de la riqueza ya que los grupos marginados -

rurales carecen de ocupación y estan subempleados. La información -

que se anota enseguida muestra los datos de las defunci oncs de trab!!. 

jadores agrícolas y no agrícolas. 

Del total de defunciones ocurridas en los hospitales rurales el 

grupo de 24.6% de trabajadores agrícolas murió debido n enfermedades 

trasmisibles en comparación con los trabajadores no agrícolas. Aún 

más grave resulta el indice de muertes por enfermedades trasmisibles 

qi1e se eleva a 34.3% en la población desempleada. 

En Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato superan el 20% las en

fermedades infeccionsas y las parasitosis cuando el promedio nacional 

fué del 15. 7%. En Sinaloa, Sonora y Campeche los tumores representan 

el 10% o sea el doble del total global. Las €:nfermedades nutriciona

les y metabólicas en Campeche y Coahuila registran un 10% en tanto -

que el promedio global fué del 5, 71.. Las enfennedades del aparato -

circulatorio superan el 30% en Sonora y Tamaulipas, mientras que el -

promedio global fué' del 15.5%, En Puebla las enfermedades respirato-

rias superan el 20% en Hidalgo, Morelos y Tlaxcala se supera el 10% -

con las digestivas y en NayariL, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca Sin.!!,. 

loa registran el 15% de muertes debido a los accidentes. 

De acuerdo a los datos presentados podemos observar que en Méx! 

ca las principales causas de muerte siguen siendo los padecimientos 

infecciosos, los cuales se relacionan estrechamente con la falta de 

saneamiento, la desnutrición. los bajos ingresos de la mayor parte -

de la población, la insuficiente cobertura de los t1ervicios médicos 

entre otras causas. La mortalidad infantil, sobre todo, es un indi

muy ligado al grado de desarrollo soc ioeconómico de un país y en Mé

xico arroja cifras muy elevadas. 
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5.3.2 Esperanza de vida al nacer. 

Otro indicador demográfico que nos ayuda a conocer el nivel gen}!. 

ral de salud de una nación, es la esperanza de vida al nacer, o sea 1 

el número de años que una persona tiene posibilidad de vivir en un -

pais determinado si se mantienen constantes las condiciones de mort!_ 

lidad del momento. 

En México, el nivel promedio para ambos sexos fue de 66 anos en 

el periodo de 1980 a 1985 y particularmente para las mujeres fué de 

68.2 años en tanto que para los hombres fué más baja, de 63.9 años. 

Podría explicarse esta diferencia en i;ran parte por el mayor d<'!sgas

tc de los hombres al estar insertos en el proceso productivo, por -

tanto, están más expuestos al gasto de energia que implica el proce

so productivo, a los accidentes y enfermedades laborales, etc. Con 

la inclusión del trabajo femenino n los sectores industrial y ngritE. 

la, posiblemente cambie el panorama en los próximos años. 

5.3.3. M o r b i l i d a d . 

Entre los grupos de campesinos pobres y jornaleros, los datos -

sobre morbilidad son particularmente importantes, puesto que refle-

jan el estado general de su situación socioeconómica, ya que de -

acuerdo a numerosos estudios. el tipo de patología que padece un in

dividuo, eslá condicionado directamente por el estado de pobreza. -

As1, existe diferencia en la patologfa de la clase proletaria y de la 

burguesa. 

En este contexto, factores como la baja calidad de la vivienda, 

Dlimentación 1 atención médica, servicios urbanísticos, medio ambien

te, etc. se encuentran estrechamente relacionados con la desnutrición, 

los bajos indices de esperanza de vida al nacer, con padecimientos -

infecto -contagiosos, genitales, ginecológicos y la patología psico

lógica que se dcsarrolln con la frustración, agresividad, violencia, 

alcoholismo, cte. Dichos factores son de óptima calidad para la el!. 

se burguem y por ello será menos frecuente la patología que de ellos 

se desprende, sucediendo lo contrario para el proletariado que dura!!. 
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te toda su vida se enfrenta a deficiencias en todos los aspectos y -

por lo mismo expuesto a dicha patología. 

CUADRO NUM 13 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, MEXICO, 1984 

PADECIMIENTO 

1.- Enfermedades respiratorias agudas 
2.- Enfermedades diarreicas 
3. - Parasitosis intestinales 
4 .- Amibinsis 
S.- Accidentes por traumatismos 
6. - Neumonías 
7 .- Varicrla 
8.- Diabetes mellitus 
Q,- Parotiditis 
10.- Infecciones gonoc6cicas 

TOTAL CASOS 

7 .158. 759 
2,412.304 
1,004,906 

851,485 
211,433 

59, 182 
56,495 
54 ,637 
52 ,690 
19 ,302 

Fuente: S,S.A. ''ANUARIO ESTADISTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 
MEXICO, 1984. 

Los datos de las zonas más pobres del medio rural registradas por 

la Unidades Médicas de Solidaridad Social 1 IMSS, señalan un total de -

l, IJ78 .05 crasos notificados de los cuales el 25% correspondit!ron a infeE_ 

ciones agudas, es decir, uno de cada cuatro habitantes padecia esta en

fermedad, el 18.4~ d~ amigdalitis o sea, uno de cada cinco, de infecci~ 

nes intestinales uno de cada Sl!iS o sea el 16.3%, de amibiasis el 14.9% 

o sea uno de cada siete y de ascariasis el 10.6% o sea uno de cada nueve. 

Estas cinco causas representaron el 85.9% del total de enfermeda-

des registradas, el 4.1% se compuso de entermedades como ltt oxiuriasis, 

gripe, sarna, salmonelosis, parotiditis, que junto con las cinco prime

ras enfermedades alcanzó el 903 del total de padecimientos reportados 

en esas zonas. 

La distribución de enfermedades por entidades federativas muestra 

que las enfermedades respiratorias ocuparon el primer lugar en todos -

los estados, excepto en Tabasco, donde la Oxiuriasis ocupó el primer -

lugar, la amigdalitis aguda se registró en segundo lugar en la mayoría 

de los estados y particularmente en Sonora, Coahuiln y Morclos. 

Las altas cifras de enfermedades infecciosas registradas a nivel nacio-
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'· :, .·_·_ ··:.' 

nal, las aportaR ,fas-. ~"bláci'Ones::rur6les_·más pobres. La 

carencia·~~ ·_,,1!st·~:· l,~ .. ;-~,:,_·d~---:::;~~/~i-~ti~ 'ó;~~s·Í:~ .. ~a-,./~i :.ha~ina--
-· ':~- -·.'. ,_·, ;,<'·.: .. ''. . ' 

mi en to, : i_~- :· ~-f~~~-~~~\~}~~:~~;~·->~:~}~.'.~~~-P:~-~-;~,-~; ¡-~- pi~·if'f ~raCi6n -de -- .,_,. . 5~~/'._:·· :-~~;:--: 

agent~s P.:~\~t'.:.f.: .. ~ .. -.. ' .•• ~ · .•:!',,;.· ;,~'¡'. : .. e>"' 
-¡ • ·¿:·: • ' ;~,; r,t • • ' • --,· ,- ' - • • 

.-:Á iG·f~·,;rk~--i"tó~::;.,,·se~ sum~"'.':ie \f~'.i_·k;~~~-;\~~·.~:~,U~.:1c·~~\ones, 

de ~~Ú~~~.:~iJ;.iJ~~¡~~~~(~~~7f~0~~:r~~(Í~'.sÚ~d y;po;~anto, 
'..'_f__',:. - .,. - :¡_fj';" e .!~1- :.-;;• ;,~ --~f- · - - • 

- de ·-l._~::-~~~-~-~1~~~~,~-i-~J~:-~-~{~~::(~~~~-~'t~9:_,~q~-~.~---~é~~: s·u :~~~:.f~r ~·'?~~ t,~o_--
a t t"~

0

!i-de.n~_~{-~,~'~.~:-:c
1

~~~~·n·d~~·f~-~~~-~-u~ - comrbin~n- l'a. m~di·ciná·· na tu

-risé~~'.-'~~~:/'i_'.~~:.magia "'.~---·-~.~~·h·i~~~-ia, ··10·- cuaÍ; en· sú .. mayorr.a 

·~o-~~{~--c~=~;: __ a_i'.-\:grava~:¿~n~-~- -¿--m·u-er~~-- d~1' eiif:ermo. 69 

5. 3 .4. Riesgos de trabajo en el medio rural. 

El proceso de t!abaj~ debe concebirse como un pro

ceso de consumo de fuerza de trabajo y de la: vida del -

trabajador, e_s decir, en funci6n de las diferentes ·for

mas _q·ue asume_ .e·i. proce~o de producción 1 pár .la .:relaci6n 

a destajo morir. 

Datos ·del frecue.!!. 



tes son: a). lesiones. de +os miembros superiores, inferiores y del 

tórax (pOr 'c8idas y· Cof'iaduicis) ¡ 'b). -enfermedades pulmonares, c) C,!!. 

fer~eda~-~s ·~~~troin·~~~:~in'Si.'~~--'f.. parasitarias, d) traumatismos y en

venenamientos. 

son:· 

1.- Recolección de aguBcate que provOca .Caidás, enfermedades pulmo-

nares. ·. .· ~-· ::~< :·.'~:·,· ._;: 
2 .- Recolección de coco que produC:e _ e~e·c:tr,o~~SiOn~~-, -'¡:~~umatismos y 

cortaduras. 

3.- Corte de caña de azúcar que provoca conjuntiVitis y-lumbago, 

4.- Recolección de frutos en regiones tropicales se expone a morde

duras y picaduras de animales, 

5.- Fumigaciones y utilización de pesticidas prodllce intoxicaciones 

y envenenamientos. 70 

Los trabajadores migrantes se ven ante la escasez de agua pot!!_ 

ble, ya que duermen en la calle, en refugios imporvisados 1 todo lo 

cual trae como consecuencia que er jornalero se vea en la necesidad 

de llevar su propia agua o tomar del agua contamináda de los canales 

de riego. 

Cabe señalar que los cambios ocurridos en el tipo de cultivo de 

las diferentes re~toncs ha influido en la demanda de fuerza de trabj! 

jo y por tanto, en los riesgos laborales de los trabajadores agrícolas. 

Dichos cambios que han operado en los últimos 20 años son: 

a). Se reduce el cultivo de maíz, frijol y arroz. 

b). Se reduce la superficie cultivada de algodón,fresa y piña. 

e). Aumenta el cultivo de soya, cártamo, ajonjolí y sorgo que ocupan 
menos mano de obra que el algodón. 

d). Crece lo. superficie de frutales como la vid, limón, naranja, agu~ 
ente y manzana. 

e). Permanece constante la superficie cultivada de ca[é y caña. 

Ca be mencionar que otro riesgo de trabajo que enfrentan estos 

-121-



oferta de mano de obra, aumentan 

~~ansporte porque se sobrepasa el cupo 

nas cargan ·~e. 60 a 70 1 unos sobre otros o colgados de 
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las barandas, razón por la cual se registran continua-

mente accidentes de trabajadores que resultan muertos 

o heridos cuando se rompen los seguros o se quiebran -

las tablas. 71 

Otra cori~ici6n de trabajo que constituye un fac

tor de· ~ie~go -pa~~ la salud del jornalero se encuentra 

que debe-recuperar su fue~ 

En algunas regiones se -i~~:-~a·-·~·~n ~~,~~~tizos, al-

bergues o galleras construidos p~ra· tal. hospedar al -

trabajador, los cuales no cuentan con luz eléctrica, 

ni agua potable. Por ejemplo, los albergues de las Si~ 

rras cafetaleras, piñeras, algodoneras o cañeras estan 

hechas de techo y paredes de cartón y tienen pisos de 
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tierra, 'lugares totalmerite, 'iiiSalubres, :sin -_b-año,_:luz 
. ,_,.-: . -. - . ; : :- . ~ . ' -- .. .' 

_ni_ agu~., en _e u yo iri te r'i·o-r.· _sé.·.:._h·á:c1·~-án'jt1·omb·r:es- ¡:~ifi~s.::·Y<"-

muj e res fa~ ore~ i en«~;~ .. ~--!,_~:·::~ ~:r-~ K¡~'~J .. :~-~:¡~~:·-~~-~;\ ;_~;~,~-~-~-!-~~ ~'.)1' e 

cnfemdádes deú/~.1~i.J /s~;~f~~~~f~i;f~i~~:.;~.~'.~:'.y }~~pfr~ ··. 
torias, 'PrÚ1cf·b-~-l~·e·~:t{/::'-~ "'"" ·"' · -.,-,·;3.: 

t :~ ....•. t:: : :;·i;~; ~)J~_:\;'.· ¡; 
A :·e.St~-. :s_it_~ii~!-~~ ·<e-~,. '.-~~Í"~-~ éiO-nesJ~~~ima--

.. - ,_ "' .-..·· .. -.-:.,.~, .... ·:,., .. ".-., ... ·ii>/i;.-.. ~h1;-: _:;:~~'.;:f:J}_,:j~·.-,)_'.::J.tú~-:.;~c:;.:/,_:_' .=.;_::::- :· 

:::;¡:¡~;li~;¡!~~~f i~ll11tt!i1i!{t:;~¡;,::' 
---~:f ri~f~; .~ ~-~~S_;~~i:!A'{f:~~S~;:Il~itci_~-~--S~q-~~-:·af~ºc t-~n - <Ürec tB·~en t·e _, 

lá ~-~~-~·u·{·0~~-1-·-t;~·b-~i~h~r,:Qu·-¿,: no·-cuenta con vivienda y 

~ii~·~~ ~:'~~K~;~,~~ -ad e~-~~~~s ·• 

-~~;:;:~~'.Valle di!l Yaqui donde se utiliza mano de 

obr~ .d~ -~~je~es y nifius en la pizca de algodón, se sa

~aron ocho.c~d§veres· de entre los surcos y casi una d~ 

cCna .. dc" des,hidr_atado~ '(en su mayoría niños), según el 

reporte de la. C.rui: Roja y del .IHss'.2 

,• ~ -

-dond·B,~h~rl-~_Ci~~~~·.f~.--.~ái(~-de ._cien ·mil campesinos clegoa 

.Pº~ 'o-iiCO~~~e-r~'~·f;f: 'd'~IJ1d~·· a su exposición a la picadura 

del' mQs~~I ·.t)~--~:~-¡:~~'.~-,,-~~- er sierra cafetalera. 

o·,<:f.:.:.:.: ='" .'' 

. ··{.-.. · 
~p_~r -~-at·ra·:: parte·, se ha comprobado que el contacto 

, , ".,"".e 

con ins~~tictda~·da~an ~1 ~igado, rifión,\sistcma ner-
\ 
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vioso, que causan leucemia, hepatitis y otras enferme-

dades, dichos compuestos son utilizados en Hixico a p~ 

sar de haber sido prohi~id~s en Estados Unidos por el' 

dafio a la salud del ser humano. 

5.4. Cobertura 

·campo.· 

-~en_tro :del·,· sCctOi /~~!f~~¿.~:~-1'.·'flin~i-·on~·mie~-t_"~ de'=' las -
-

:.-.,-

brind'~ .·s~~v_i~id:~~~~-~:~~Ji~t.~:Q:~~::~_(;S ::~'"~·~p-·~~ ,-__ 4é- acuerdo al 

se-rV"f~iO-:qúe--- Pr~~·ta.:'~ \~-úbi':i·c·o·s: 
•_·:.,-,. ·• -~ .·:;· 

' .. , .. ·{~.: .. 

Las insti-~~~¡-io·x~·-~·::_~:~'-- ~-á.lid (~_~i~Bd-aS_ brindan una -

atenci6n cuy·o -~.o,s.t.?~·-~~~.~2~~bie·rt·O. e'n_ .~u totalidad por el 

paciente f se· diri·s·e: ·~· u---~r~~ .. :~·{~~e -social acomodada f con 

una importante. c:~pa·c·i_.~~d_·. de __ con~~mo, se rige por las 

leyes de l~ ufe~ta Y:~a- de~anda, adem~s se centra en 

el tipo de ntenci6n .cur-8tiva y rehabilitatoria. 

La· máy'oria de estas instituciones cuentari con --

equipo especializado y Como toda empresa mercan~il, 

varia· el costo de su servicio de acuerdo al capital 

invertido. 

Por otra parte, tenemos que los servicios de s~ 

lud p6blicos se dividen en dos: los de asistencia Pi 

blica y los ·de seguridad social. 
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Los servicios de salud derivJdos de la asistencia pública se 

dirigen a las clases populares con el financiamiento gubernamental, 

se sostienen y su carácter tiene una importante función política e -

ideológica en éstos se encuentran principalmente la Secretaria de 5!!_ 

lud, los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal, el 

servicio del programa Desarrollo Integral de la Familia, entre otras. 

Teóricamente, dicha Secretaria atiende a los grandes grupos que 

están al margen del régimen de la seguridad social y que por sus CO.!!, 

diciones de pobreza no tienen acceso a los servicios mi>dicos privados, 

(desempleados, subemplendos, jornaleros, campesinos pobres, etc.) -

Puesto que el presupuesto con que cuenta así como su infraestructura 

no es suficiente para cubrir a los 40 millones aproximadamente que no 

son derechohabientes, este vacío se llena con la práctica de la medi

cina tradicional o la homeopática. 

Asimismo, la Secretaria de Salud tiene a su cargo la coordina-

ción de las campa11as de vigilancia, control y erradicación de deter

minadas enfermedades, así como el saneamiento de los productos de co.!l 

sumo alimentario, entre otras funciones. 

Los servicios médicos del sistema de seguridad social se sostie

nen con un financiamiento tripartita, aportación de patrones, trabaj.!!. 

dores y gobierno, su función es restablecer la salud al trabajador -

para mantenerlo en condiciones di: continuar traba] ando, es el caso de 

el IMSS, ISSSTE, PEMEX, entre otros. Se dirige principalmente a tra

bajadores de la industria y agricultores que poroduzcan para la expo.r. 

tación 1 además de los traba,iadores del Estado. 

5.4.l Antecedentes de las instituciones de salud en el campo. 

Durante la década de los treintas se establece la necesidad de -

crear mecanismos de coordinación entre e] poder feder<l, estatal y mu

nicipal, en base a la centralización del poder en el Ejecutivo Fede-

ral. La propuesta organizativa surgida de esta necesidad se explici

ta por la organización vertical que abarcaba la designación del gabi

nete, incluyendo a las autoridades sanitarias en las entidaJes feder!!. 
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tivas a través del Departamento de Salubridad. 

En materia de servicios médicos se definen a nivel nacional -

áreas de juridicciones Sanitarias con centros de atención de pr! 

mero y segundo niveles. Con la política cardenista de reactivación 

del ·campo en base .al ejido, se impulsa en 1936 el programa de Servi

cios Médicos Rurales Cooperativos y el de Servicios Médicos Ejida-

les, éste último, después de dos años de fUndonar en Michoacán y -

Nuevo León se amplió al resto de las zonas del país en 1935, año de 

la dotación ejidal de la Laguna. El Programa de Servicios Médicos -

Ejidales se transforma en Servicios Médicos Rurales Cooperativos y -

éste se integraría a los Servicios Coordinados de Salud Pública en -

los est<idos, que fue el primer esquema elaborado en el medio rural -

al surgir la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 

Cabe señalar que estos servicios se amplían a aquellas zonas de 

gran importancia en la producción agrícola y en aquellas explotacio

nes de propiedad ejidal. El costo de los ser\•icios se financiaba -

en forma bipartita, o sea aque el gobierno y los ejidatarios apor

taban sus contribuciones, los ejidatarios lo hacian a través de los

créditos otorgados por el Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

En los siguientes periodos gubernamentales el desarrollo de los 

Servicios Médicos Rurales Coopera ti vos se definió por la política -

agraria del régimen en turno. Así, durante el cardenismo la contri

bución del Estado representó el 8% en 1937 del presupuesto del sector 

y en 1Yb3 fue sd'lo de poco más del 3%. 

Durante la década de los sesentas se estructuran una serie de -

proyectos para mejorar las condiciones de vida de los campesinos pero 

sobre todo para la legitimación del Estado, tales como el abasteci--

miento alimentario, educación y programas sanitario-asistenciales, t~ 

dos ellos utilizando los recursos existentes como fuerza de trabajo -

desempleada o subempleada a cambio de raciones alimentarias y finan-

ciiíndolos por la ayuda internacional recibida a través del Programa -

Mundial de Alimentos. 
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En términos generales, los ¡irosramas de salud en el campo mexicano 

pueden desglosarse en específicos, experimentales )' generales, de acue.!:. 

do a su aplicación a todo el país, si se concentran en ciertas regiones 

o si prueln ·1 nuevas formas de investigación u organización en zonas es

pecÜicas. lJichos programas surgen a raíz de la necesidad de atención

médica de las zonas rurales, de la incapacidad del sistema hospitalario 

de absorber a los médicos egresados y sobre todo de la urgencia de ma.!!.

tener la fuerza de trabajo en condiciones óptimas para laborar. 

Respecto a la extensión de la seguridad social, consideramos que -

la concepción clásica del ~eguro Social limita la esfera de acción a -

la protección de los asalariados de Ja industria, sin excluir -por pri.!!. 

cipio- a los asalariados agricolas los cuales pasi.ln a segundo término -

por la presión que ejerce la clase obrera y por no conformar un grupo -

organizado y homogéneo. No obstante lo ;:rnterior, es en los aflos treiE.

tas, con los repartos masivos de tierra, cuando se modifica la estruc

tura económica y política del país, empezándose a hacerse sentir las -

presiones de los grupos rurales organizados en demanda de una mejor -

distribución ele Jn riqueza nacional. Dem<.indas t¡ue logran ser retomadas 

hasta 1954 por la Ley del Seguro Social y dentro de las condiciones pr.2. 

pias del crecimiento institucional y por los albores de la crisis agrl 

cola que se perfilaba ya por lc1 caída de la producción de granos bási

cos. Diversas reformas a la Ley citada permiten el acceso al Seguro S.2, 

cial a ciertos sectores de la pohlación rural, no sólo de los trabaj!!. 

dores asalariados del campo, sino a tras grupos de la población econó

micamente activos do dicho sector, 

En ese ario de 1954 por primera vez se otorgan los servicios médi-

cos del lMSS a los trabajadores del campo en las regiones de Sonora, -

Sinaloa y Raja California, no casualmente sino por ser las zonas del -

país de mayor tlt>sarrollo de la agricultura capitalista y por tanto de -

importante producción. Fueron los ej ida torios, los asalariados del e~ 

po y los propietarios miembros de sociedades locales de crédito ejidal 

o agrícola los primeros contemplados por la Le}· del Seguro Social¡ la -

incor¡rnrJción de los trabajadores independientes, en calidad de ejida

tarios y propietarios con menos de diez hectáreas no pertenecientes 
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a sociedad alguna, se perfila con claridad a partir de 1959, al -

consignarse a nivel de ley la obligatoriedad de la Banca Oficial de 

proporcionar créditos adicionales para los efectos de incorporación. 

Esta posibilidad se abre a nivel legislativo a los comuneros y pro

pietarios con más de diez hectáreas con las reformas a la Ley de --

1970. Los productores de caña y los trabajadores a su servicio son 

objeto de una Ley puesta en vigor en 1963, como documento especifi

co para evitar numerosas reformas a la Ley del Seguro Social. 

Entre 1960-1964 se incorporan los trabajadores de la caña de -

azúcar entre otras, llegando a casi 800 mil personas aseguradas. -

Fué hasta 1972 con la modificación de la Ley del Seguro Social que 

propone la incorporación al régimen de seguridad social en dos for

mas: a). el "esquema modificado del campo" y b), el 11 programa de S.Q. 

lidaridad socia 111
• El primero intentaLa incorporar a af)uellos cJ!, 

datarios y comuneros que tuviesen la posibilidad de pagar su cuota. 

En la segunda modalidad se incluirían al resto de los campesinos que 

no se absorverían en el primer esquema. 

Por decreto y con un esquema modificado de prestaciones se in

corporaron además de los henequeneros en 1973, los ejidatarios del 

Plan Chontalpa, en Tabasco, los productores de tabaco de la costa -

de Nayarit y Jalisco y los ejidatarios y pequeños propietarios de la 

Comarca Lagunera. En 1974 los tejedores de palma de la región Mixt~ 

ca, y en lg75 los productores de e.era de candelilla y los cafeticul

tores a nivel nacional. Asimismo los productores de caña de azúcar, 

incorporados desde 1963, que tuviesen contratos de avío y suministro 

con ingenios de U~PASA, así como los trabftjadores.a su servicio. El 

régimen cañero comprende los tres ramos del seguro y para los esta-

cionales prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Mater

nidad y prestaciones reducidas en el de Riesgos de Trabajo, esquema 

que se aplica a los asalariados del campo. 

El tipo de prestaciones que se otorgan a los trabajadores asal~ 

lariados del campo depende de la clasificación que el Seguro Social 

utiliza, con base en el tipo de régimen y modalidades de incorpora--
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ción, como son el campo general y campo cañero. Dentro de estos dos 

esquemas o modalidades hay dos tipos de trabajadores: permanentes y

estacionalcs. Las prestaciones que se otorgan son médicas y en esp~ 

cic, en dinero y prestaciones sociales. En lo que se refiere a lns

prestaciones médicas los trabajadores permanentes tienen derecho a -

los siguientes ramos de seguro: Enfermedades y Maternidad, Riesgos-

de Trabajo, Invalidez , vejez, cesantía y muerte, mientras que los e§_ 

tacionalcs sólo tienen derechc. a los ramos de: Enfermedades y Materni

dad asi como al de riesgos de trabajo, con prestaciones limitadas en 

este último. 

Por otra parte, en 1976, se crean 32 clínicas hospitales de ca!!!. 

po y 266 unidades médicas rurales dentro de este programa de solida

ridad social, claro está que estas erogaciones no fueron casuales s.!. 

no que coincidieron con la máxima expresión de descontento en el ca!!!. 

po en esa década, con el ascenso del movimiento campesino, tanto por 

la lucha por la tierra como por mejores condiciones de trabajo en -

las fincas agroindustriales. 

En 1979 con José López Portillo y en pleno auge petrolero se -

consolida el programa de solidaridad social con el COPLAMAR donde--

se compromete el gobierno a proporcionar al IMSS los fondos para es

pablecer 1690 unidades médicas rurales y 22 clínicas hospital de ca.!!! 

po para el periodo 1979-1981. Concebidos para grupos que permanecen 

al mar!en del desarrollo del país, los servicios de ."mlidnridad so-

.cial oLorgun atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitala-

ria a la población que no tiene capacidad contributiva y, por consi

guiente acceso a los esquemas de protección clflsicos del Seguro So-

cial, con la intención de que estos servicios ayuden a elevar el nl. 

vel de vida de los beneficiados. El Ejecutivo Fedéral determina por 

decreto a los sujetos y las zonrts de implantaclón de estos servicios. 

5.4.2 Los .servicios de salud en el sexenio 1982-1988. 

Durante el sexenio de M:igucl de la Madrid se contruycron 122 -

unidades médicas, 44 familiares, 20 hospitales rurales, 17 generales 
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rurales, 17 generales de zona, 5 centros médicos nacionales, todo -

ésto, 'según datos que aporta el director del IMSS en su informe pr~ 

sentado en .octubre de 1988. Señala también que se amplió la cober

tura _a 9,378.000 derechohabientes haciendo un total de 36 millones -

de· asegurados por el régimen obligatorio y 10 millones de solidario

habientes. 73 

Por otra parte, sólo 10 millones de campesinos del país cubrió 

el IMSS durante el sexenio, quedando 5 millones fuera de la cobertu

ra, con el pretexto de que no existe relación patronal, los ejidata

rios no tienen derecho al régimen obligatorio de seguridad social, -

pero tampoco los jornaleros que trabajan t!n ranchos de menar importa!!_ 

cia para la producción nacional aunque sí se encuentran sirviendo a -

un patrón, Esta situación se debe a que para el caso de los ejidata

rios no existe formalmente un patrón pero la mayoría de ejidos funciE_ 

nan con capital, insumos y recursos del Estado quien realiza su papel 

similar al de un patrón pero no es fornial esta relación, por otra Pª.!:. 

te, respecto a los jornaleros que laboran en fincas menores, no cuen

tan con seguro social ya que los _Patrones tienen muchas formas de ev!!.. 

dir su responsabilidad de pagar el seguro, y los campesinos por la -

falta de conocimiento de sus derechos, no lo exigen. 

Respecto al Programa IMSS-COPLAMAR durante el sexenio contó con 

2,334 unidades médicas, 2,575 consultorios de medicina familiar y --

1,336 camas tic hospitalización y 52 hospitalf>s rurnles que operan en 

20,289 localidades de 17 estados de la república, además cuenta con 

8, 789 Comités de Salud que cubren el 90% de las localidades con una 

especie de primeros auxilios, además existen 49,633 promotores rura

les voluntarios, 1,874 asistentes rurales de salud y 9,565 terapeu-

tas tradicionales. 

En general, la totalidad de la cobertura de las instituciones 

de seguridad social del pais se distribuyen en su mayor parte entre 

el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la Secretaria de la Marina. 

En 1983 la población derechohabiente de las instiluciones de se

guridad social era del 47% del total de la población, en primer lugar 
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está ocupado por el IMSS. el s~gunda por el ISSSTE, c:on·excepci6n 

dé Veracruz y Tabasco donde PEMEX ocupa el segundo lugar en cober

tura. 

El más elevado porcentaje se presenta en Baja California Nor

te y Sur con 70.1 y 68.6% del total, después está Coahuila y Nuevo 

León con 74.1 y 76.7 para cada uno, la población que presentn menor 

indice de asegurados es la de Chiapas con el 18%, Oaxaco con 19.li·Y 

Michoacán con 22.6%. 

5.4.3 Recursos Humanos. 

De acuerdo al nivel de inserción en el modo de producción -

capitalista y el grado de partidpaclón en la riqueza social, exis

-ten tres sectores dentro del equipo de trabajadores de la salud. 

1.- Sector superior.- Médicos, dentista, farmacéuticos, inves

tigadores, tembién directores, jefes de servicios, departamentos -

que presentan la autoridad formal del Estado. 

2.- Sector medio.- Enfermeras, auxiliares de laboratorio, téc

nicos en general, dependientes del sector anterior que 166 minimiza 

y subordina. 

3.- Sector bajo.- Choferes, auxiliares de intendencia subprol,g_ 

tariado desplazado de los aparatos productJ vos no son parte de la -

práctica médica hegemónica. 74 

Las instituciones de seguridad y asistencia social contaron 

en 1983 con ó8,031 médicos, 3,207 odontólogos y 102,598 enfermeras. 

Rcspec to nl número de derechoha.bicntes atendido~ por médicos y -

odont6logu.s y enfermeras, el mentlr índice por médico estd en la Se

cretaria de In Defensa Nacional con 264 y el más alto en el IMSS con 

755 dcrcchohabientes por médico. 

En el ISSSTE existe un odontólogo para 52,400 derechohabien-

test en el IMSS 27 ,331 y en la Secretad.a de la Defensa Nacional uno 

por l, 299. Por enfermera el ISSSTE cuenta con una para 498 derecho-
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habientes, el IMSS, 458 y la S.D.N. son 57. 

La Secreturía de Salud contó en 1983 con 17,122 médicos~ 1,616 .

odontólogos y 21 1 986 enfermeras. Comparativamente con el IMSS, l~ ·
S.S. tiene que cubrir en teoría con 2 terceras parteS ·de re pobbción 

total mientras que el IMSS solo ampara a un tercio, con la mit.ad de -

médicos y menos de la mitad de enfermeras que tiene el IMSS. 

Ante este panorama, podemos deducir que lo mayor __ pai:te de_ la po,_

blación no cuenta con los servicios de salud suficieOtes-y·- eficientes, 

ya que la S.S. cubre a un bajo porcentaje de la ·población, dando ser

vicios de mala calidad pues Lltiliza pasantes en scrv~cios social y C!!,. 

rece de infraestructura suficiente. 

Existe en nuestro pais una concentración elevada en las zonas ur

banas de las grandes ciudades, los servicios de salud y por tanto de 

los miembros del equipo de salud, esta situación se da sobre todo con 

la concentración de médicos en el D.F., como lo demuestro un estudio 

dnl Instituto Nacional de Salud Pública que revela que aproximadamen

te ~l 15% del total de médicos del· país se encuentra desocupado o suJ!. 

empleada en tanto que el 85% restante, la cuarta parte atiende un -

promedio semanal de más de 100 pacientes y el resto, alrededor de 25 

en ese mismo lapso. Estos datos se refieren a 16 ciudades del pais, 

en esas zonas se concentran 102, 310 médicos que representan a más de 

las tres cunrtas partes del tota] de médicos dr.1 pnis. l.n rlesocupa

ción global es de 7 .S:t, es decir un total de 6,105 médicos disponibles 

para trabajar, pero no trabajan. 75 

Como lo manifestó la Asociación Medcana de Facultades y Escuelas 

de Medicina (AMFEM), "Los programas de salud no dependen de los médi

cos ~ino rle }Hs políticas gubernamenta1es y es el Estado el que debe 

garantizar que la atención primaria ::;ca efectiva", por otra parte, el 

director de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Pue

bla: 11 la atención primaria requiere de soluciones políticas y económi

cas, no médicas, para hacer efectiva y llegar en realidad a los gran

des núcleos de población, .• una persona con bajos recursos económicos 1 
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5. 5 Acceso de los cámpesinos-.pobres y 1ornaferOs --~· io~ se~ViciOS 

~· 

La accesibilidad a los servicios de salud se déterminan Por el

factor económico, ya que la imposibilidad de pagar servicios ~édicos 

privados o las cuotas si son institucionales dividen la sociedad ª.!!. 
tre los que tienen ese servicio y los que carecen de él. En América 

Latina se ha intentado aumentar la cobertura de los servicios de sa

lud en diferentes formas, con la implementación del servicio social

de estudiantes o con técnicos en salud como el caso de Cuba. Esta -

intención de ampliar la cobertura se enc:uentra estrechamente relaci!!. 

nada con la necesidad del capital de protegerse de los riesgos en la 

mano de obra. por ello s6lo se va a beneficiar o aquella parte de la 

población que está en posibilidades de rendir en un empleo. 

Por otra parte, el desempleo se convierte en sinónimo del nulo

acceso al servicio de seguridad social. En México aproximadamente -

el 30% de la población total carece de servicios de salud y en gran

partc de la pobl.1ción rural se agrava este problema, en parte se in

tenta solucionar el problema con el servicio otorgado a aquellos sef_ 

tares e.lave de la producción a~ricoln y al resto cori el envio de pa

santes en servicio social. Al respecto, según datos del INSS-COPLMIAR 

en 1986 el 80% de la población rural de las comunidades menores de -

2,500 habitantes no cuenta con servicios de salud, 

Precisamente, por la necesidad del capitalista de proteger la -

mano de obra, en las zonas rurales de alto desarrollo capitalista co

mo en las diVersas zonas del cultivo de la caña de azúcar y en las -

explotaciones de plátano en Chiapas existen dispensarios de primeros 

auxilios y en los albergues del Fideicomiso de Obras Sociales para -

Campesinos Cañeros de Escasos Recursos (F.I.O.S.C.E.R.), se alojan -

los trabajadores migrantes de la zafra y a pesar del alto riesgo que 

implica este tipo de trabajo, se cuenta únicamente con el botiquín de 

primeros auxilios. En algunos centros de cultivo ocasionnlmente se -

recibe la visita de un médico para ver si casualmente se requieren -

sus servicios. 
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En·. iaS _:"i'~~~~- ~~-~_oindust~'ia:i.es que ocupan gran can

tidad- de>·m,p~~··:· .. d~ :-.º~-~·~-,<~~:_:es.tablee.e~ :,co.nvénios- ~~·tre --

las :··~so¿_~:~:-~-i"~n·e~ :~~-~-/~~~~-~}t·~·-;~~s\.'..i\~i.:-;i~,d~~·.q·~~-:'cri-~:~iS:t-en -. 
"j'. ' . ·. - . . ' - .:·:~ -, 

en· ei··~~·fé;blt~~~~:i;~ ¿-~~,~~'.~~{:f ~.m~~-~\ 1,~ c~{~~j,r·. e~l ·p~~i~ 
da·. de '.-;~~:1,·1_d~-~~rde_-_-'.:ta_ '-~-~é_n __ c~-~-~2· -~-édiC:~ ~:_-~:~-r:, m __ ~'~:~~----:·-~-~-5v:tl:~.~ .' 

:·:.::Etf ~~;;[;·¡~;~;k¡1!q1i:~~~!i~~1i.:. 
eL-·.tra bajad 9r.fo LS!Í-i:'f a mil ~ de··-·163año.s'; ~.:solo·, una'.'._:'.""-

. -~ :uvet}1_ 1'a1.zti:.f~~ ne:;n~.~S?io;n' .. '.:_;_~º·.~.dr'_~.· .. ~. ;~,~:~~{.~_6n;.~ n8·.~-~.;l~.;d0••.:ea•_;_-~.1.·'.'.~Y:·.tt~~C~~~~~~ilt~;~'T~ ;1·~ tema< se 
_ .~- . __ >C~--i·~!p,~~-··.:~. ·--

;·:" '"i7--.~ .. ,,. -¡, :~?~:~> ~-.;~ .. ~·.,: ...... -~: ;- ' 
:~¡'.-> --~::~tfil ~:~~:~~~1~~t-·>:;:.~~-; '. ~-.: ' " 

·ca be ~-SeñB 'llfi;~~qte·T:-diCfi:5:.:::-"fÚ·i~-~~-=-~~':. tie'ne .. ~~ch as de f i--

~úi_ii-~i·~~'.. ;-.~~Ü:{~:~~frl~~~·-1:-~t~t·t·~-~~;~~~:~~';~· ei número limitado de 
"'\~ 

v~1es :Y~_cu·Y~>:if~,.t~ .. (~~~:c):-~-!1 :,s:'~. d.ej'a _a criterio del emple!!. 

_so --~¡·~-~-1:'.:~:~~:f:~~-~~i~~; m~:~'ic~ '~ 
to ~~i ·:.-~¡-~:~·b::~-~'.~--~~-~-¡~~-~~ido, 

teniendo el recu~ 

Por otra parte, al vencimie.!!. 

los vales que no se utiliza--

r·?"'--~-~n- _:~--e_~,-~:b·~:l~~~d-~s · pór el IMSS al empresa ria; además, 

no É!xiste obl_t8~_t_Oriedad de adquirir dich.os vale~, 

Por otra parte, sed~ con frecuencia el~caso de~--

que, _en·.las regiones donde existe obligatoriedaO de bl-i.!!, 

dar seguro social al trabajador, el empleador no registre 

un nfimero determinado de trabajadores permanentes, cata-

lq¡;Andolos como estacionales, de esta forma se ahorra el 

pago de sus cuotas. Además, no existe control efectivo 
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para verific y ·asalariados que 

s61Ó 

tu to Seguro Social por 

mn ·de Soii~rir~dad Social y por otra parte, ten~mos que 
·._ -

ei·6Q~-_de las defunciones registradjs en ese medio 

ocurr~n-sin haber __ recibido ning6n tipo de atenci6n m~

diCa. Este porcentaje es demasiado alto si ·g·e--comp-cira 

con el 5% registrado en los estados de la· repfiblica -

dond~ menos del 25% de su poblaci6n se dedica a la --

agricultura. 77 

-137-



En el medio rur81 s61o el 20: de la población está afiliado al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del programa de Soli 

claridad Social y el 60% de las defunciones registradas en ese medio 

ocúrren sin haber recibido ningún tipo de atención médica, este por

centaje es altísimo si se compara con el 5% que se registra en los -

estados donde menos del 25% de su población se dedica a la agricult.!!_ 

ca. 

En términos generales, la incorporación de los trabajadores del 

campo al réglmcn de seguridad social representa para el Estado un -

gran embrollo y enorme financiamienlo que de ninguna manera esta dis

puesto a dar una solución. Entre los principales obstáculos que el -

propio Estallo se plantea estan: a,- El incumplimiento de la B.1nca -

Oficial de crédito rural que no concede créditos adicionales para cu

brir las cuotas del Seguro Social, aduciendo falta de capacidad econ.2_ 

mica u operación con cartC'ra vencida; I>.- El gran número de productQ_ 

res independientes que no opera con la banca oficial, y que por tanto 

escapa al control para la incorporación¡ c.- El número reducit.lo de mu

nicipios incorporados al régimen obligatorio, lo cual se traducen en 

un universo muy extenso de población que requiere ser cubierta. 

En este sentido, los asalariados agrícolas tienen problemas de -

incorporación en la práctica ya que no hay precisión en lo que debe -

entenderse por trabajador del campo, ni existe definición cla.ra de lo 

que se entiende por trabajador permanente y estacional todo ello en la 

Ley del Seguro Social. Los mecani.:::ncsadministrativos rf.'sultan inope

rantes y no han sido observados en los 19 años de vigencia del regla

mento de campo, estos mecanismos, no garantizan el aseguramiento de -

los trabajadores permanentes, ya que los patrones suelen asegurarlos 

como estacionales, privándolos de una protección más amplia y comple

ta; tampoco prC'cisan In cotización para los trabajadores estacionales, 

lo cual dá como resultado el desfinanciamiento y la falta de cobertu-

ra. 

Además, si un municipio no cuenta con la infraestructura necesa

ria o no cuenta con un sistema avanzado de producción, no es sujeto a 

la posibilidad de incorporación a la seguridad social. 
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CONCLUSIONES 

La administración de Miguel de la Madrid Hurtado se caracterizó 

por apegarse a modelos económicos ortodoxos que pugnan por la asig

nación de un papel diferente al Estado, apropiándose de la vieja t.!:!, 

sis imperialista y la derecha tradicional se catalogó al Estado co

mo responsable de la crisis por ser mal administrador. La m~didas

económicas se basaron en las tesis neoliberales impulsadas por el 

presidente Reagan de l··s Estados Unidos para América Latina y que b.!:_. 

neficlaron a las grandes oJ igarquias. 

Durante este sexenio se duplican las in\'ersiones extranjeras-

en nuestro pals, sobre todo el capital invertido en empresas maqui!!!_ 

doras, se recortaron presupuestos, particularmente en el sector ser

vkios, se mantuvieron bajos los salarios reales y nominales, se de~ 

manteló el aparato económico estatal con la venta de parnestatales -

dando origen al agravamiento i.Jel desempleo, se trató de combatir la 

infJación con programas de ajuste que no funcionaron. 

En términos generales el gobierno se convirtió, sobre todo du

rante este período, en el defensor de los intereses del gran capital 

en contra de los de los asalariados, política que se plasma en el -

despolome de los salarios reales, empobrecimiento drástico de la ma

yoría del pueblo y el acelerado enriquecimiento de un reducido grupo 

de capitalistas. 

La deuda externa creció desmesuradamente en más de diez mil mi

llones de dólares entre 1982 y 1988, sin tomar en cuenta la cantidad 

enorme de dólares que salieron del país en forma de pagos. Se dese!!_ 

pitalizó al país con tales erogaciones destinadas a servir a los a-

creedores internacionales. Los programas de estabilización y comba

te a la inflación, todos los ingresos recaurimlos en el país por ex

portaciones y captaciones fiscales, se destiharon al pago de la deu

da, sin reinvertir en la ampliación o modernización de la planta pr2_ 

ductiva. 
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Sin reactivación económica "'"' ;my aumento de empleo y por tanto, 

aumenta el número de subempleados y desempleados. Durante este perio

do se manP.jÓ como origen de dicho problema el fuerte crecimiento de la 

población, así como ln participación creciente de la mujer en el trab,!!. 

jo productivo, explicación que oculta lo realidad y no permiten abar-

dar el problema en su verdad~ra magnitud. 

La política de recortes prcsupuestalcs en materia de bienestar S.2_ 

cial, Ja reducción sistemática del ámbito de acción del Estado en la -

economía, Ja cancelación de las actividades rectoras tradicionales en 

el desarrollo nacional y la pol ítca de autogestión de recursos por los 

organismos estatales, son características básicas del gobierno de Mi-

guel de la Madrid. 

La crisis y la inequitativa administración de recursos dejó a los 

trabajadores sólo hambre, desempleo, inaccesibilidad a la educación y 

de(icicnte alimentación. Sin embargo la respuesta de la clase trabajE_ 

dora fue la aceptación, en términos generales, con relativa pasividad de 

todas estas medidas, incluyendo los ridículos aumentos a sus salarios¡ 

situaclón que capitaliz6 el Estado para implementar planes, programas,

modificaciones y sustituciones a los mismos con plena libertad y en -

franco beneficio para la burguesía .. 

Durante este sexenio se hizo patente la dependencia económica de 

México respecto o In honr:n intPrnacional y al capital fir,anciero y mo

nopolista norteamericano que nos hundió aún más en la más grave de ]as 

crisis econ6micas en la historia de México. 

A pesar de que no se registró una escalada represiva, no signifi

ca que no se reprimió, más bien, fué un tipo de represión selectiva -

a nque11 os opositares al sistcr.m, tales como per iodistfls, dirigentes -

campesinos regionales y a varios luchadores desaparecidos. En cuanto 

a la opinión pública, se manejó una información parcial y totalmente -

controlada, sobre todo, respecto a los resultados electorales de 1988. 
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Por- otra parte, -en las formaciones sociales poco industri<:ü~zadas 

c~mo México_, los problemas más graves de salud sólo pueden ser solu-""'.' 

clonados transformando las relaciones sociales de producción_ que- ·perm!. 

ten la explotación del hombre por el hombre, sometiendo a los explot·a

dos a las condiciones más miserables de subsistencia. 

La función del Estado como titular en dotación de servicios médi

cos a la población, es principalmente política; puesto que utili~a lR 

creación de centros de salud para controlar a los grupos campesinos, m!_ 

diatizando su inconformidad y por otro lado, también con la construc'-

ción de clínicas y hospitales se legitima_ en su papel rector de la ec,2_ 

nomia- del país. Asiraismo, los servicios de salud -cumpien una· IleC.esidad 

rUñdamental del capitalismo, es decir, el mantenimiento en buenas ca"ñdi. 

cienes para laborar a la fuerza de trabajo. 

La poli.tita económica de Miguel de la Madrid 1 baSada en el ·recorte 

pr~supuestal, perjudicó enormemente la ma&nltud_ y calidad de los serv.!_ 

cios médicos, con esta orientación .se intentó dar el mismo servicio a 

la pobl3ción existente con menores recursos. En este sentido, se dió -

impulso al autofinanciamiento del !.M.S.S. y del I.S.S.S.T,E, así como 

de otros organismos similares estatales, también se di6gran ...1poyo a la 

medicina tradicional y a la medicina comunitariA que simplificaba los 

recursos materiales. 

El panoramn actual de la salud en el medio rural mexicano refleja 

las condiciones epidemiológicas de una riaís dependiente donde prevale

cen padecimiento infecto contagiosos que afectan principalmente a muj!:_ 

res y niños, enfermedades cuyo elevado índice podría disminuir con el -

saneamiento ambiental, servicios urbanísticos, atención oportuna, etc, 

Sin embargo, las enfermedades infecto contagiosas se desarrollan simul

táneamente con padecimiento crónico-degenerativos, carcinomas, acciden

tes, violencias, problemas característicos de las sociedades má's avanz~ 

das tecnológicamente. 

Los índices de morbi-mortalidad m5.s elevados son arrojados por 

los campesinos pobres y proletarios rurales que viven en un círculo de 
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de pobreza, tnnto por su trab<tJ" Lnestable 1 mal remunerado, por las 

malas condiciones de su vivienda, su deficiente alimentación, su di

ficultad en el acceso a la educación, a los servicios de s~lud, etc. 

Dichos trabajadores carecen del principal medio de producción en el -

campo, es decir, un pedazo de tierra o si llegan a poseerlo se trntn 

de una extensi6n mínima de temporal y en general de mala calidad. 

Las condiciones de trabajo en que se encuentran inmersos dichos 

trabajadores son completamente deficientes en cuanto a seguridad, e~ 

tabilidad en el empleo, ofrecen un alto riesgo tanto en el transporte 

de su lugar de origen al centro agrícola, como por los mismos riesgos 

que debe afrontar el jornalero en el desarrollo de su labor, por ls·

exposición.a.picaduras venenosas, por el manejo de herramienta punz.2_. 

cortante, por el
0 

uso de herbicidas y pesticidas, etc. 

En particular 1 los trabajadores dL•l campo tienen menos posi bil.!. 

dad de contar con serviciJJs de salud Lanto por las artimañas que ut_!. 

liza el patrón para no darlo de alta en el Seguro Social 1 como por -

la carencia de centros de salud en su lorn 1 i dad. 

La polltica económico del sexenio 1982-1988, afectó severamente 

los ingresos de la totalidad de la población trabajadora, pero sobre 

todo agravó la ya precaria situación de los campesinos pobres y asa

lariados agri.colas, a quienes no se les paga ni siquiera el salario 

mínimo ya <lP por sí insuficiente pnra subsistir y también por la conl! 

tante alza de precios a los productos en el mercado, en tanto que -

los precios de garantía n los productos agricolas no aumentaron en -

la misnm proporción. 

Por otra parte, la concepción que el Estado ha manejado respec

to a l::i salud, se deriva de la posiciór.dc la O.M.S, de las cuales se 

desprende una visión política global en lil atención a la salud que -

implica considf!rar a la población en forma abstracta, situada fuera 

del contexto sociocconómico y sin tomar en cuenta el proceso produc

tiva. Por lo anterior y en respuesta a ln necesidad de servicios b.!!_ 

jo dicho concepción, el Estado propone la instrumentación de servl-

cios médicos que restablezcan el daño cuando se presente y no se --

-142-



' 

le asigna la·. iinportancia que inereccn las acciones preventivas. Ya que 

éstas _implican el mejoramiento de las condiciones necesarias para el 

saneamiento del medio ·ambiente; es decir, sólo se trata de corregir -

los determinantes externos de la enfermedad por el perjuicio que trae 

c~ns~go a .la productividad 1 por tanto, no se toca en ninguna forma -

la causalidad estructural que determina el proceso salud-enfermedad. 

Cabe señalar que los programas gubernamentales que se instrume.!!_ 

taron -en aspectos relacionados con la salud, tales como los programas 

~~ nutrici_ón, de saneamiento de la vivienda, de salud ocupacional, -

entre_ o.tras;. en realidad pretendieron resolver sólo los casos más ex

tremos de miseria, sin proponérselo n fondo y sin cambüir de ningún 

·modo las relaciones sociales existentes. 

En términos generales, la polltica de salud de Niguel de la Ma--

. drid y su incidencia en la morbi-mortalidad de la población rural me

xicana se inscribe en su proyecto económico global. Dicho proyecto, 

obedeció a la necesidad de proveerse de recursos para el pago de la -

deuda externa y como una medida para el a1orro, se recorta tnjanteme!!. 

te el presupuesto de salud. Asimismo, la necesidad de legitimación 

del sistema, plantea la extensión de cobertura de la seguridad social, 

en base a la optimización <le ios recursos disponibles. 

Como pudo observarse, los índices de mortalidad y morbilidad du

rante este sexenio, muestran la prevalencia de las mismas enfermedades 

de hace veinte o treinta años, ésto es 1 no se ha avanzado en la erra

dicación de los padecimientos más graves en nuestro país¡ por el con-

trado, A11mP.ntnron los índices de enfermedades asociadas a la desnutri, 

ción, sumado a lo cual, el medio rural arroja las ci feas más elevadas 

respecto a este tipo de causas. 

Alsu11as sugerencias. 

Del análisis sobre las condiciones de salud de los trabajadores -

agrícolas, se desprende la urgente necesidad de brindar una opción pa

ra mejorar su estado de miserfa, hambre y enfermedades predominantes en 

aquellas zonas, razón por la cual, anotamos enseguida algunas alterna-
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ti vas viables en el momento presente, para di.smiiluir un_ poco las ca

rencias que padecen las famili':i::t 11rolctaii.as del medio ·_rural". 

Para el planteamiento de dichas alternativas, deben tenerse pr~ 

sentes las limitaciones de la estructura económica de México, Lo cual 

no siginifica que no estemos concientes de la necesidad imperiosa del 

cambio en las relaciones de producción existentes para que realmente· 

pueda hablarse de justicia e igualdad en el reparto de la rique.za. -"". 

Sin embargo, ·concientes de esta situación, p~anteamos·algunaS su~ere.!!. 

cias que, ·de llevarse a cabo, coadyuven al dcrrumbamieÍtto·i:1e la-S' rel!!_ 

ciones de producción existentes. 

1.- Concientiwr, por medio de los lideres del lugar, a los caffi

pesinos sobre el conocimiento de la legislación laboral y d~ esta ma

nera puedan exigir sus derechos. 

2.- Organlzaci6n comunitaria con el asesoro.miento de un equipo 

multidisciplinario (que podría componerse de pasantes en 'servicio so

cial; sin intervl'.!nción de partidos, sindicatos oficiales, etc,), para 

abastecerse de los recursos necesarios genei-ados por la propin organ.i 

zación y con la finalidad 1le mejorar su nivel _de vida. Dicha organiz.!!_ 

ción junto con el equipo universitario, formaría comisiones para la -

difusión del cuidado de ln salud, cajas de ahorro, cooperativas de --

consumo, cte. 
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SIGLAS U T I L I Z A D .A S 

ANAGSA Asegui-ado-ra Nacional Agrícola y Gnrladera· Socj, e~ad Anónima. 

BNCR Banco ,Nacional de Crédito Rural 

BANRURAL Banco Rurn 1 

COPLAMAR Coordinación General del Plan NacionaCde Zonas· Deprimi 
das y Grupos Marginados. · -

C. N .C. Confederación Nacional Campesina 

C.T.M Confederación de Trabajadores de México 

CONCANIN Confederación de C..i.maras Industriales 

CONASUPO Compañia Nacional de Suhslstencias Populares-

F'MLN frente Militar de Liberación Nacional 

FONHAPO F'ondo Nncional p¡¡rn ]a !bbit3ción Populür 

FIOSCER Fideicomiso de Obras Sociales para los Campesinos Cañeros 
de Ese.asas Recursos 

F. N. T Fondo Monetario Internacional 

GAli Acuerdo General de Aranceles a.úu·aneroS y comercio. 

I N P C Indice :--lacionaJ de Precios íll Consumidor 

INFON1\VIT Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda rle Trabajadores 

JMF.CAFE Instituto Ncxicano del Cnfé 

I N ~J Instituto Nacional de :-.'U-trición 

I H C O Instituto Nacional del Consumidor 

I V A Impuesto al Valor Agrn~ado 

NAFINSA Nacional Financiera, Sociedad Anónima 

O M S Organización Nundial de la Salud 

P I R E Programa Inmed tato de Reordenación Económica 

P A C Progr01ma de Aliento r Crecimiento 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

P S E Pacto de Solidaridad Económica 

S S A Secretaria de Salubridad y Asistencia 

S.A.R.H Secrctarin de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

S. S Secretaria de Salud 

S R A Secretaria de la Reforma Agraria 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNPASA Unión Nacional de Productores de Azúcar Sociedad Anónima 
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