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El Seminario de Investigación está estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se analizan las características que le son propias al 

Sistema Agropecuario, tales como su proceso productivo, su estructura empresa

rial, ocupacional y su mercado de trabajo. 

En el Capítulo II se hace una revisi6n de los conceptos de desarrollo 

y subdesarrollo, así como de su evolución hist6rica para con ello encuadrar de! 

pués la función del Sector Agropecuario dentro de la economía y dentro del pro

ceso general de desarrollo. 

En el Capítulo III se analiza la evolución del Sector Agropecuario des

de la época .independiente hasta el Neolatifundismo. Esto con la finalidad de -

canprender los problemas que aquejan al Sector hoy en día. 

Fn el Capítulo 1V se da a conocer los lineamientos para el período - -

1983-1988 por parte del Estado para impulsar el de'Sarrollo del Sector y en el 

Capitulo V se manifiesta la función del Licenciado en Administraci6n dentro del 

sistema macro y micro del Sector Agropecuario, así como los problemas a que se 

enfrenta y las perspectivas de desarrollo que se le presentan. 



INTRODUCCION 



DL LICF.NCIAOO EN A.DMINISTRACION EN EL DESAHROLLO AGROPECUARIO DE MEXICO 

Siendo México un país que cuentn con grandes recursos naturales, -

gran potencial agr:i:cola y ganadero, se enfrenta actualmente a una crisis -

alimentaria que hace más difícil sal ir del subdesarrollo. 

Hasta antes de iniciarse la estrategia ele desarrollo industrjal, 

México era considerado como un país eminentemente agropecuario y, por lo -

consiguiente, el Estado apoyaba en fonna prioritaria estas actividades. Su 

participación en el P.I.B. era arriba del 16%, en los años sesentas, cuando 

el sector industrial está en el clímax, el apoyo del Estado se vuelca a és

te, olvidando al sector agropecuario. En 1975 el sector agropecuario con-

tribuyó con menos del 10% del P.I.B. 

Es importante hacer notar que en la economía del país, el sector - . 

agropecuario juega un papel muy importante, y es precisamente en él en don

de se presentan los síntomas rntls graves de atraso y subdesarrollo. 

Si México'no logra un nivel requerido de desarrollo agrícola y ga

nadero, no logrará un proceso de desarrollo econ6mico e industrial y crece

rá nuestra dependencia con los países desarroll~dos. 

Al L .A. de la F .C.A. de la U .N.A.M. se le da tma educación para -

que incursione fundamentalmente en las empresas del sector industrial y de 

servicios, olvidandose o rest§ndole importancia a las del sector agropecua

rio. 

Es por esto que esta investigación trata de visualizar un campo de 

desarrollo profesional que ha sido olvidado o tal vez se le ha restado im-

portancia para el Licenciado en Administración. 



2. 

El sector agropecuario plantea hoy por hoy una área estratégica 

dentro de la economía de nuestro país y en la cual el profesional en Admi

nistraci6n puede contribuir con sus conocimientos a que ésta se desarrolle. 

Lo que se pretende en este trabajo es poner de manifiesto la neces,i 

dad que tiene este sector de la economía de ser administrado eficientemente 

y la posibilidad que el profesional en administraci6n pueda aprovechar este 

campo para su desarrollo. 

Por lo cual se hace un análisis del sector dentro del proceso gene

ral de desarrollo de la economía del país, la problemática que plantea, los 

conocimientos que debe poseer el profesional para desempefiar eficientemente 

las ftmciones, así como las perspectivas que en él encontraría. 

La metodología empleada en esta investigaci6n se efectuó básicamen

te de dos fonnas: 

nes: 

1) Una i~vestigaci6n docl.lllental, en la cual se analizaron libros -

de texto, seminarios, revistas especializadas, documentos ofi-

ciales, doéumentos no oficiales. 

2) Una investigación de campo que comprendió dos fases: la observa 

ci6n directa y la realización de entrevistas infonnales. 

Estas herramientas decidr utilizarlas por las siguientes razo-

a) He trabajado aproximadamente durante cuatro años en una depen

dencia del sector agropecuario y he analizado bajo mis crite-

rios de administracidn, lo que podríamos denominar la política 

de desarrollo del sector dentro del Sistema Agropecuario (Ob--

','\ 
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jetivos, Planes, Programas), lo cual me ha servido para formar

me un criterio general de la situaci6n de esta área de la eco-

nomía, así como a las realidades cotidianas a que me enfrento -

directa o indirectamente. 

b) La entrevista informal. Esta fue realizada con funcionarios -

de diversa jerarquía dentro del sector y tuvo como objetivo -

fundamental conocer ideas, opiniones, puntos de vista extraofi 

ciales de la problemática del sector, ya que si se utilizaba -

una entrevista formal, estos criterios iban a resultar en un -

memento dado engaiiosos, pues tendrían que cuidar su postura p~ 

lítica. 
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CAPITIJLO I : EL SECTOR AGROPECUARIO 



s. 

1.1.0. ü\RACTERISI'ICAS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPEQJA-

IUAS. 

Las característicns de las actividades productivas agropecuarias se 

pueden analizar desde los puntos de vista delproceso productivo, de su es- -

tructura empresarial y laboral y de sus mercados de trabajo y de las modal i

dades de su inserción en el proceso general de desarrollo. 

1 • 1 • 1. EL PROCE~ DE PRODUCCION. 

Características. 

Las actividades agropecuarias se caracterizan primordialmente por su 

naturaleza biológica de su proceso de producción, esto es, que a través de -

las plantas y de los animales se generan los bienes. 

Los procesos de producción utilizados por las plantas es la fotos~ 

tesis, proceso mediante el cual las plantas transfonnan la energía solar en 

energía qufmica. En cuanto a que elproceso productivo gestado (o utilizado) 

por los animales se caracteriza por ser una conversión sea.mdaria, es decir, 

transforman productos o subproductos de origen v«tgetal en proteínas de origen 

1111imal. 

Las características de ambos procesos hacen que las actividades pr~ 

ductivas agropecuarias ocupen o hagan uso de extensas áreas y a la vez que -

éstas se encuentren muy dispersas en el espacio. 

Por otra parte, para que se generen los procesos productivos tanto 

en las plantas como en los animales se requiere de luz solar, agua y tempe-



ratura, o sea, las actividades productivas dependen de las condiciones me

teorol6gicas. 

6. 

Otra de las características es su dependencia del suelo, ya que pr~ 

porciona los nutrientes necesarios para que haga posible el proceso de pro-

ducci6n. 

Las cuatro características de las actividades productivas agropecu~ 

rias son pues: 

La naturaleza biol6gica de su proceso 

La amplia extensi6n y dispersi6n 

La dependencia del clima 

La dependencia del suelo 

Las características principales de las actividades productivas agr~ 

pecuarias dan como resultado origen a características secundarias que hay -

que tener pre~ente· en todo manento y las cuales son: 

a) La rígida dimensión del proceso productivo. 

El tiempo del proceso productivo está detenninado por la dura

ción del ciclo biol6gico de las plantas y de los animales, la 

cual diverge para cada especie vegetal o animal, atmque habrá 

que aclarar que con los adelantos tecnol6gicos la duraci6n del 

ciclo biol6gico ha podido ser modificado dentro de ciertos már

genes. 

b) Los condicionamientos estacionales del proceso productivo y de 

la producci6n agropecuaria. 
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Debido a su dependencia ele lus condiciones climáticas el pro

ceso productivo está sujeto a la estacionalidad <le las varia

ciones meteorológicas detenninan<lo que la mayor p<lrtc de Lis -

tGrcas sólo pueden ser realizadas en detenninados meses, lo -

cual trae como consecuencia que: 

i) Los requerimientos de mano de obra, insumos y financiamie!!_ 

to varían a lo largo del año, los cuales se concentran en 

ciertas épocas. 

ii) La producci6n y los ingresos se obtienen en detenninados -

meses del año. 

iii) Todos los productores de un mismo bien ofrecen su producto 

en un periodo muy corto del año, limitando con ello su ca

pacidad de negociaci6n frente a los compradores. 

iv) La concentraci6n de gastos en ciertos periodos y de los in 

greso~ en otros detennina modalidades particulares en el -

financiamiento de esas actividades. 

v) Existe una demanda continua de la mayoría de los productos 

por lo que gran parte de la producci6n se perderá si no 

existe una capacidad de almacenamiento suficiente y una 

elaboraci6n. 

La estacionalidad y supeditación al calendario del proceso pr~ 

ductivo afecta tanto a la agricultura como a la ganadería, ªU!!. 

que a esta última actividad no le afecta en la misma forma. 
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c) Riesgo e incertidumbre del proceso productivo y aleatoriedad -

de la producción. 

Las plantas y los animales son susceptibles de ser atacados -

por plagas y enfennedades, resultando de ello una reducción de 

la producción o en su defecto acabar con la producci6n total -

aparte de ello, cuando estos casos se presentan el comercio 

con el exterior se cierra. 

Otro factor que hace impredecible la producci6n es el clima, -

el cual es un factor incontrolable. Aunado a lo anterior, la 

variabilidad natural de las especies cultivadas o criadas de-

tenninan a que el vol1.111en de producci6n que se puede obtener -

de cada unidad productiva en un período determinado sea incier 

ta y difícil de predecir. 

d) Heter?geneidad de las condiciones ecol6gicas. 

Los suelos son variados y con caracteriSticas diversas, por lo 

que la productividad es diferente d'! un suelo a otro, asf cano 

las aptitudes 6ptimas de producci6n varían de un lugar a otro. 

La existencia de Meas heterogéneas restringe la aplicaci6n y 

la difusi6n de las té01icas productivas específicas, lo que -

obliga a desarrollar nuevas téaiicas o a adaptar las existentes 

para satisfacer las necesidades de las diversas áreas. 

La dependencia de la producción agropeOJaria respecto de las -

condiciones ecol6gicas pennite detenninar aproximadamente la -
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capacidad que tiene un país para dedjcarse a ese tipo de pro-

ducci6n, en g~neral y para las principales actividades en par

ticular. 

e) El manejo de las condiciones ecol6gicas. 

En w1 principio las actividades productivas agropecuarias sólo 

eran posible bajo ciertas condicione? de su medio ambiente, -

suelos aptos, temperaturas, suficiente agua, llDilinosidad ade-

cuada, etc., pero al través del tiempo el hombre ha ido modifi

cando dichas condiciones o el medio ambiente, hasta el grado -

tal de controlar ciertos factores ecol6gicos . Con ello se ha 

logrado reducir el riesgo del factor clima o cuando menos sua

vizar sus efectos, Wlido al desarrollo de plantas de ciclo más 

corto o más largo, o con mayor resistencia, lo que ha pennitido 

ampliar las áreas aprovechables en la agricultura y en la gana

dería.. (Se han adaptado o desarrollado nuevas razas y varieda

des capaces de adaptarse a diversas condiciones naturales). 

Aspectos especiales de la explotaci6n ganadera 

Gran parte de la actividad ganadera tiende a desarrollarse junto a 

la actividad agrícola, resultado de ello es que muchas Wlidades producti-

vas combinan ambos tipos de actividad. De esta combinación resultan tres 

modaltdades: 

a) Los animales están dispersos, alimentándose directamente en -

praderas y de rastrojos. 
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b) Los animales están dispersos parte del tiempo y confinados la -

otra parte con el objeto de complementar su alimentaci6n, prot~ 

giéndolos de las inclemencias climáticas o bien porque se some

ten a detennina<los cuidados, y 

c) Los animales están pe1manentemente confinados. Los alimentos 

que se les swninistra se producen en la misma explotación o -

bien pueden ser adquiridos fuera, en otras explotaciones o - -

abastecedores especializados. 

La vinculación. existente entre la agricultura y la ganaderia se -

explica en gran medida por las siguientes razones. Primero, existen gran-

des extensiones de terrenos que por. su topografía, ubicación o calidad s6lo 

son aptas para producir pasto y no pueden ser cultivadas económicamente, -

por lo que su mejor uso es dedicarlas a la ganadería. Segundo, toda produ~ 

ci6n agrícola gen:ra cierta cantidad de alimentos para ganado. En algunas 

áreas es necesario o conveniente rotar los cultivos anuales con praderas ª!. 

tificiales. En algunos casos los cultivos que integran la rotación son pr~ 

ductores de forrajes, tales como la avena, el ¡l\éfiz o la cebada. A ello se 

agregan los rastrojos, los productos deteriorados y los subproductos. Cabe 

aclarar que la disponibilidad de pastos y forrajes, rastrojos o subproduc-

tos varían estacionalmente, los cuales, algunos se tienen que utilizar en -

el momento en que se generan, otros por el contrario pueden ser almacenados. 

Tercero, la explotación conjunta de la agricultura y la ganadería da como -

resultado diversas economías: a) La ganadería transforma productos vegeta-

les voltnninosos, baratos y no aprovechables directamente por el hombre, co

mo el pasto y los rastrojos, en productos animales menos voluminosos y más 
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valiosos, como la carne, la leche, la lana; b) los animales "cosechan" por 

sí mismos el pasto y los rastrojos (en libre pastoreo y semi-pastoreo); c) 

los animales suelen necesitar mano de obra, insumos y capital en momentos -

en que éstos no están siendo utilizados en los cultivos, pennitiendo así un 

mejor uso de los recursos del productor, especialmente de su mano de obra, 

y d) la mayor continuidad de su producci6n contribuye a estabilizar los in 

gresos financieros de las empresas y atenuar sus problemas de caja. 

Con el avance tecnológico logrado, se han desarrollado algunos ti

pos de producci6n animal fuera de las explotaciones agropecuarias tradicio

nales, estableciéndose como empresas netamente ganaderas que compran los -

alimentos a otras explotaciones o a empresas especializadas. Actualmente -

una proporci6n considerable de cerdos y aves y un porcentaje pequeño de V!_ 

cunos son criados de esta manera. Este sistema de explotaci6n tiene las -

mismas ventajas de la producción confinada que se realiza dentro de las ex

plotaciones agropecuarias, esto es, mayor control sobre las condiciones de 

vida de los animales (especialmente de su alimentación y reproducción) y -

las condiciones ambientales (temperatura, luminosidad, lunedad, etc.) en -

que se crían, mejor aprovechamiento de los alimelitos y de la mano de obra, 

mayor tasa de natalidad, disminuci6n de pérdidas de peso y de animales por 

el menor ejercicio y riesgo de accidentes, mejor calidad de la came, más -

unifoTinidad, etc. Todo lo cual pennite alcanzar niveles de productividad y 

eficiencia difíciles de lograr de otra manera. 

Este sistema de explotación ganadera pierde mucha de sus caracterí~ 

ticas agropecuarias y va adquiriendo características del sector industrial, 

en cuanto a: mayor libertad de localizaci6n y de acceso a la funci6n empre

sarial, posibilidad de ampliar la capacidad productiva del país y la de ca-
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dn explot:ición sin las 1 imitaciones de otros tipos de empresas agropecua- -

rfos, facilidad de integrarse verticalmente con industrias que producen - -

alimentos o los generan como subproductos, pérdida ele su carácter rural y 

oporttmidad de residencia urbana para sus empleados. 

;; ' 



1.1.2. LA ESTRUC11JR/\ EMPRESARIAL 

Las relaciones empresariales que se establecen en las actividades 

agropecuarias pueJen ser de dos tipos; a saber: 

a) Las que penniten la constituci6n y manejo de las empresas; y 

b) Las que se establecen entre las empresas., las cuales pueden -

ser agropecuarias o de abastecimient.o de instlllos, de comercia 

lizaci6n,. de financiruniento, etc. 

13. 

La estructura empresarial de las actividades agropecuarias se ca-

racterizan por: 

i) Acceso a la función empresarial detenninado por la posesión 1le 

tierra. 

Cano se dijo, para llevar a cabo las actividades agropecuarias es 

necesario conjugar espacio, suelo y clima, las cuales confonnan el recur~o 

primordial la tierra. La posesión de ella da al conjunto de propietario~ 

el control de la ftmci6n empresarial. Esto da cano consecuencia que quie

nes controlan la tierra pueden llegar a detenninar las condiciones de este 

acceso, esto cuando el espacio de un pais ha sido apropiado; por otra par

te, si en tm pais se carece de una impoYtnnte frontera agropecuaria y la -

producción es insuficiente a c..1usa de la inoperante estructura ernpresarü.l 

no se tiene la posibilidad de montar empre.5as que dupliquen la producci611 

agropecuaria, por lo que debe recurrirse a reformar parcial y totalmente -

la estructura empresarial. 
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ii) La pequeña dimensión, la dispersión y el elevado número de -

empresas agropecuarias. 

14. 

fubido al proceso histórico de la distribuci6n de tierras, la es-

tructura empresarial está detcnninada por una gran cantidad de empresas de 

los más variados tamaños y diseminados en todo el territorio. Lo cual de

sarrolla mercados de productos con gran cantidad de oferentes y mercados -

de bienes de capital con gran cantidad de demandantes. 

iii) La heterogeneidad de las empresas agropecuarias. 

Las empresas agropecuarias son heterogéneas, manifestfuldose en sus 

tres elementos constitutivos - empresario, explotación y fonna de produc- -

ci6n. 

En primer lugar hay tma gran variedad de tanaño en 1-s que se oOJ

pan a gran cantidad de campesinos en calidad de "obreros" hasta aquellos en 

que no alcanzan a'dar trabajo a un solo hombre durante todo el año. 

En segundo lugar, la variación de accesg a los recursos, en el caso 

de la tierra, s6lo una parte de los empresarios son duefios de la que ocupan 

y trabajan, otros arriendan o utilizan las diversas fonnas de aparcería, lo

gran concesiones de tierras de propiedad pública o ejídal, o bien ocupan ti~ 

rras de las que no son dueños. 

En el caso de la mano de obra, gran nQmero de empresas utiliza ex

clusivamente la capacidad de trabajo del empresario y la de su familia¡ las 



de mayor tamaño recurren a trabajadores asalariados utilizando variadas -

fonnas de contrato y renn1neraci6n; contrato personal o colectivo, oral o 

cscri to, remuneración en djnero, en tierrn, en espacios o servicios, par

ticipación en la producción o en las utilidades, etc. 

En el caso de los bienes de capital, unos recurren al mercado para 

adquirir total o parcialmente los bienes que necesitan, en tanto que otros 

satisfacen internamente sus necesidades. 

15. 

En tercer lugar, difieren en el grado de apertura a los mercados ·~ 

en productos. Las empresas de subsistencia venden sólo una parte de su -

producci6n, lo que le p~rmite adquirir los bienes y/o servicios de capital 

o consumo que no produce. Las empresas "semicomercializada" venden todn o 

casi toda la producción, la que constituye una parte importante de la que 

es canercializada en los mercados (algunas incursionan a los mercados inter 

nos o externos a través de canales abiertos, de libre acceso, otras celE· -

bran contrastes con empresas canercializadoras o elaboradoras) y 

Las empresas integradas, que son aquella.; que abarcan desde la p~ 

ducci6n agropecuaria hasta su procesamiento y distribución. 

En cuarto lugar, algunas empresas agropecuarias se especializan en 

la producci6n de un solo bien o producto, esto dettnminado por sus recur-

sos, la rentabilidad de algún producto con respecto a otros, o de compllljo 

que implica producir diversos bienes. Otras empresas en cambio, aprove- -

chan la amplia capacidad productiva de sus recursos y las complementacio-

nes económicas y técnicas posibles y diversifican su ''planta" productiva. 

Tanto en un caso como en otro, la explotación es realizada como una exten-
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sa gama tecnol6gica, que va desde empresas que usiln técnicas más mdimenta 

r]iis hnsta otras que usan las más avanzndas. 

Por último hay empresas con diversos tipos de empresarios: indivi

duos, familias, comunidades tradicionales, sociedades comerciales, empre-

sas estables, empresas de autogesti6n, etc. El nivel cultural, la prepar~ 

ci6n econ6mica y técnica de los empresarios es muy variada, el cual estJi-::--

detcrminado por las condiciones de aislamiento en que vive la mayoría de -

ellos, acentuado por su elemental educaci6n y por su limitado acceso a los 

medios de difusi6n. También los mecanismos de incorporaci6n a la activi--

dad e1rqJresarial son variados, siendo generalmente las de parentesco y de -

la herencia sobre las condiciones econ6micas o técnicas de los posibles E!!1!, 

presarios. 

iv) El proceso de concentraci6n. 

Las relaciones que se dan entre las empresas prediales por un In

do (se denomina de esta fonna a la explotaci6n sea agrícola o ganadera, -

frutícola, etc.) son 111.1y limitadas, restringi6ndose casi a transacciones 

de semillas, animales, alimento para ganado y algi.mos servicios, depend:.e!!. 

diendo de los ins1.D110s que re~uieren y los productos que generan. 

Por otro lado se puede percibir que las empresas prediales tienu -

cada día mas contacto o relaciones con empresas extraprediales ~resa:; -

que se derivan de las acthridades de las empresas prediales), que atienden 

las crecientes demandas de insumos, bienes de capital, de comercializaci6n 

de sus productos y de financiamiento. A diferencia de las empresas agro~ 

cuarias, estas actividades se prestan a la intcgraci6n. Por ejemplo, en -
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el caso ele las agroindustrias las posibilidades de mejorar los sistemas de 

transporte desde los predios y las plantas elaboradoras y reducir sus cos-

tos, la necesidad de asegurarse, la continuidad en el abastecimiento de --

los productos agTopecuar ios que proces;.m, y las econanías de escala en el 

procesamiento y en la comprG y venta ele productos, son factores que favo--

recen la constitución de grandes corporaciones privadas y de canplejos - -

agro industriales estatales. Algo similar ocurre con las empresas producto-

ras y distribuidoras de insumos, con las empresas comercializadoras y con -
~--los financieros. Existe, por ello, un proceso de progresiva concentracion 

de estos tipos de empresas, siendo algunas de ellas oligop6licas u oligos6-

micas. 

Las enpresas extraprediales por su tamaflo, capacidad de negocia- -

ci6n, y por su ubicaci6n en el proceso productivo estlín asumiendo un papel 

cada vez más importante en el control del proceso de desarrollo agropecua

rio, el cual estaba reservado antes a las empresas prediales. 

1 • 1 • 3. LA ESfRUCI1JRA OClJPACIONAL Y LOS MERCAOOS DE TRABAJO. 

Fn los países de economía mixta, como .Mé:l5.i.co, la modernizaci6n dul 

campo está ligada a un proceso de proletarizaci6n del C311t>esinado, incre··

mentándose en t~nninos absolutos y relativos el núnero de trabajadores asa

lariados y la parte del ingreso que los pequefios propietarios (o éinpresa .. ·

rios) perciben por su trabajo fuera de su explotaci6n, en calidad de asala-

riados. Este proceso ha tratado de ser contrarestado a trav~s de diversas 

polfticas de reforma de la estructura empresarial, encaminadas a favorecer 

a nuevos pequeños propietarios, a facilitar el acceso a la tierra y a impe

dir la pérdida de la condici6n de empresario. Por otra parte, el proceso 

de mO<:Iernizaci6n tiende a crear, en las explotaciones agropecuarias, - - -
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la especialización, a incn:mentar sostcnid::unente la productiv.icbd por unidad 

de tierra y por jornada de trahajo. Este awnento de la productividad se l~ 

gra en las actividndes agropccuari:is, llll'diantc una división del trabajo di-

versa a la que se rcgistr:J en otras actividades productivas. La mayor esp~ 

cia1 ización y tecni ficaci6n aumenta el 11ím1ero de tareas diferentes que son 

necesarias para producir un bien, pero al mismo tiempo disminuye la divers!_ 

dad de tareas, al reducirse el nCunero de productos o bienes. En consecuen

cia, suele mantenerse el número de tareas específicas que deben desarrolla,.. 
-· . ---------

se en cada explotación durante el año. Esto origina dos fenómenos distin--

tos. 

Primero, subsiste la escasa diferenciación profesional de una parte 

considerable de la población activa agropecuaria (trabajadores permanentes 

y empresarios de explotaciones fmniliares). 

Segundo, se suelen incrementar los requerimientos de trabajo en al

gunos períodos del año y en tareas que atm no han pódido ser mecanizadas, -

como la recolección de frutas por ejemplo. En estos casos aumenta la canti 

dad de trabajadores temporaleros,Ctanto en ténniTlos absolutos COllX> relati-

vos) especializados en estas tareas estacionales. Además una mayor especi~ 

lizaci6n, estos operarios se diferencian del resto de la población activa -

agropecuaria por sus condiciones de empleo (menor nGmero de Jornadas al - -. 

año, pago que depende del rendimiento) y por la amplitud geográfica de sus 

desplazamientos en busca de trabajo. 

Otro elemento que modifica la estructura ocupacional es el surgi- -

miento o incremento de ocupaciones especializadas ligadas al 1nanejo de nue

vas máquinas (tractoristas por ejemplo) y procedimientos técnicos (como es 

el caso de los en6logos). 



Estos cambios que afectan a la estructura ocupacional, swnados al 

proceso de migraci6n campo-ciudad dan una r:ueva conformaci6n y dinrnnismo a 

los mercados de trabajo agropecuario. 

a) Aumenta el número de trabajadores que desarrollan sus activida 

des en diversas empresas durante el año. 

b) Crece la presi6n por mejorar las remuneraciones y las condicio 

nes de vida y de trabajo. 

c) Pennite que muchos miembros de la poblaci6n activa agropecua-

ria, sin abandonar su residencia rural, complementen su empleo 

e ingreso trabajando algunas semanas o meses en el medio urba

no-industrial. 

1.1.4. IAS ACfIVIDADilS AGROPEClIARIAS EN EL PROCESO GENERAL DE DE

SA.RROLLO. 

Las actividades productivas agropecuarias tienen un papel llllY im-

portante en el proceso de desarrollo de toda sociedad, y no existen países 

a.iyo proceso de desarrollo econ6mico no haya sid!l. acompafiado de una trans

formación agraria. 

19. 

El proceso de desarrollo supone, como requisito y resultado, la ~ 

dernizaci6n de la producci6n agropecuaria y la urbanizaci6n del medio ru-

ral, esto es, que las actividades agropecuarias y el medio rural sean igua.!, 

mente eficientes y deseables, como actividad y como medio de vida, a las -

actividades industriales y al medio urbano. 
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lA~s vinculaciones que se dan entre el desarrollo agropecuario y el 

resto de la economía son generalmente: oferta de alimentos y materias pri

mas, creación de nuevos puestos de trabajo, desarrollo de otras activida-

úes y transformación de la sociedad. 

a) Oferta de alimentos y materias primas agropecuarias. 

Las actividades econánicas agropecuarias producen bienes primarios 

y son la fuente principal de alimentos de la htnnanidad, pese a querer ser 

sustituibles con productos sintéticos por el hombre, producen además una -

variedad de materias primas no alimenticias para la industria, entre las -

que se encuentran aceites no comestibles, fibras vegetales y animales, CU! 

ro, tabaco, etc. y también producen bienes destinados a satisfacer necesi

dades de vivienda, transporte y energía, aunque su ünportancia decresca dia 

con día. 

El desarróllo de tm pars exige, entre otTas cosas, un aumento y -

una mejor distribución del ingreso, lo que genera una mayor demanda de al.!_ 

mentos, A su vez, el desarrollo de la industrill, manufacturera eleva sus -

necesidades de materias primas agropecuarias no alimenticias. La insufi-

ciencia de la producción de materias primas para la industria puede limitar 

su crecimj:ento. Para evitar las presiones y escasez provocada pe>T la defi_ 

ciencb de pl'Qducci8n, es necesario redudr las exportaciones·~- ~ 

ttia$ o auaentar las ~tacj,ones, En l!Jllbos· cases se afecta a la balanza 

de pagos, 10 que limita la disponlbtlidad de divisas para importar bienes 

de const.lllO y de capt.tal no producjdos en el pals. 
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Durante las etapas iniciales del proceso de desarrollo, el precio 

de los al imcntos es muy importante en la detenninaci6n del poder adquisi

tivo real <le los salarios. Por eso, el incrementar constantemente la pro

ducción y la productividad agropecuaria evita la creación excesiva sobre -

sus precios, constituyendo un elemento positivo para el desarrollo de la -

sociedad en su conjunto. 

El desarrollo de las actividades agropecuarias sólo puede lograr-

se si existe una demanda creciente de sus productos. Por lo que correspo.!! 

de a los mercados externos, su creciJlliento es relativamente independiente 

del país. En lo que toca a los mercados internos, el crecimiento de la de

manda de alimentos está determinado fundamentalmente por las tasas de ere-

cimiento de la población y del ingreso, así como por los cambios en la dis

tribución de éste. El proceso de urbanización demanda productos agropecua

rios en escala creciente a través de los canales comerciales y exige un gr~ 

do de procesamiento de los productos. 

La demanda interna de materias primas está detenninada por la tasa 

de crecimiento de la actividad industrial, por la estructura de ~sta y por 

la a~arición de sustitutos. Particulannente, las industrias que utilizan 

materias orimas agropecuarias que lUl país produce en condiciones canpetit!_ 

vas, COJlS'tituyen un factor din!imico en el proceso de desanollo agropecua

rio, sea que sus productos se destinen ya al mercado inteTno, o al exter-

no. Qtro factor que se considera importante, es el at111ento de la capacidad 

de 1:1$ industrlas debido a la ant>liacidn o exigencias de los mercados exter_ 
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Se ha observado que a medida que se eleva el ingreso de un pais -

cambia, por lo general, la composición del gasto de las personas, existe -

una disminución progresiva del porcentaje que se destina a la compra de 

alimentos, aunque la demanda sigue creciendo en ténninos absolutos. La 

composición del gasto en la adquisición de alimentos es diferente. Dismi

nuye el consumo de granos y tubérculos, que son ricos en calorías, y all!len

ta el consun10 de productos más finos, los que proporcionan más proteínas, -

minera les y vitaminas, como son los alimentos de. origen animal, las frutas . 

y las hortalizas. Por otro lado, los consumidores requieren de p~oductos -

que tienen incorporada una cantidad cada vez mayor de servicios: almacena-

miento, transporte, precocinado,empacado, etc., por lo que un monto crecie.!!_ 

te del gasto en alimentos se traduce en e¡q>leos y productos de otros secto

res de la economía. 

La demanda constituye, nonnalmente, el gnieso de la demanda global 

agropecuaria, siendo los alimentos uno de sus componentes más importantes. 

A a"dida que un país se va desarrollando, las actividades agropecuarias -

pierden cierta importancia dentro de la economía de un país, sin embargo, 

la agricultura continúa ctunpliendo una actividad en la cual ha sido hasta . 
el a"lllento, insustituible y esencial, y está indisolublemente ligada a t~ 

do el proceso de desarrollo. En los últimos afias, los acontecimientos han 

dem:>strado, una vez más, que pequeñas fluctuaciones en el volumen de su -

producción pueden provocar grandes alteraciones en la situaci6n alimentaria 

de los países, en sus balanzas de pagos y en los mercados lllll1diales. 

Creación de linpleos. 

En el proceso de desarrollo, en las etapas incipient~s; las activ.!_ 

darles agropecuarias son las de mayor importancia econ6mica, ademlís la po--
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blaci6n econ6micamente activa es preponderantemente rural. A medida que -

el proceso de desarrollo avanza, al impulsarse el desarrollo de otras act!_ 

vidades, la mano de obra que se emplea proviene del medio rural. Siendo -

esto, el aporte que el sector agrope01ario hace al desarrollo de la econo

mía en su conjunto. Liberar parte del incremento de la población econ6mi. 

camente activa rural hacia las actividades del medio urbano-industrial es 

otra de las contribuciones importantes y fundamentales que el sector agro

pecuario aporta al desarrollo de la economía (o de la sociedad), ya que se 

supone que las actividades industriales, así cano las urbanas en general -

son capaces de generar acelerada y masivamente nuevos empleos y de aunen-

tar su participaci6n dentro de la economía, a fin de que pueda absorber la 

mano de obra del medio rural, tal y como parece reafinnarse al observar la 

experiencia de nuchos paises sean capitalistas o socialistas. 

Los países en proceso de desarrollo actualmente, tal como el nues

tro, se enfrentan a situaciones y condiciones distintas a que enfrentaron 

los ya desarrollados en la actualidad. En primer lugar se encuentran con 

una técnica avanzada la aial fue creada para las condiciones de alta cap,! 

talización y bajo crecimiento demográfico de los· países desarrollados, la 

cual exige mucho capital y ahorra mano de obra. Aunado a ello, la indus

tria no ha alcanzado a absorber la mano de obra en la proporci6n que se e~ 

peraba. 

En segundo lugar, el alto crecimiento denKlgráfico de la zona urba

no-industrial proporciona la mano de obra necesaria que requiere, por lo -

que absorbe una cantidad limitada de mano de obra rural. 

En tercer lugar, la tasa de crecimiento de la demanda de productos 

agropecuarios limita las posibilidades de crear empleos en el sector agro-
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pecuario. La productividad y el ingreso medio de las actividades agrope-

cuarias son muy inferiores a las otras actividades. Por lo que los produ~ 

tos destinados a la exportación y a las agroindustrias tienen que seguir ·.:. 

aumentando su productividad para que se situen en W1 nivel canpetitivo. 

Aqui pues, se refleja un importante problema; por tma parte las a~ 

tividades no agrícolas no son capaces de absorber el incremento de la fue!:_ 

za de trabajo de la poblaci6n rural, y por otra parte, las actividades agr~ 

peruarias tampoco serán capaces de co_ntinuar creando 111.1chas fuentes de tra

bajo. Estas circunstancias están creando mo de los problemas más importa!!_ 

tes a resolver por los actuales paises en desarrollo cano el nuestro ¿C6mo 

y d6nde crear nuevas fuentes de empleo para absorber los actuales desocupa

dos y, aun más, a aquellos que se incorporan al mercado de trabajo anualme!!. 

te? 

Poder Adquisitivo y Capitalización 

El ingreso obtenido por la población del sector, que bien pueden des - -
tinarlo al consumo o al aoorro, coadyuvan al desarrollo económico. Cuando el 

ingreso se destina al const1110, una parte se destina a la c~ra de alimentos, 

destinándose otra parte a la compra de bienes y servicios. Lo que contribuye 

a la constitución y ampliaci6n de un mercado para los bienes y servicios. 

El ingreso que se destina al ahorro, independientemente del sector 

de la economía al que se canaliza, la agrirultura contribuye a financiar el 

proceso de desarrollo. 
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CAPI'IULO II: PROBLEMATICA DEL DF.SARROLLO Y SUBDF.SARROLLO 

. ~ .. 
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Hablar de desarrollo y de subdesarrollo es hablar de Wlo de los -

t6picos más controvertidos dentro del campo de las ciencias sociales, ya -

sea por 1as diferentes conceptualizaciones del fenáneno, muchos de los cua 

les por no decir que los empleados son insatisfactorios; o bien por la na

turaleza del fenéimeno en sí. 

El problema fundamental estriba en que el fenllmeno que se trata de 

describir es sumamente C01'>lejo; tiene illllllCrables facetas importantes y -

puede examinarse desde puntos de vista diversos, así podemos encontrar CO!!_ 

ceptos diversos que aluden a cierto tipo de naciones: países poco desarro

llados, o en vías de desarrollo, paises pobres, países no industrializa- -

dos, de producci6n primaria, paises atrasados_y dependientes, etc. 

Los conceptos que se utilizan para identificar a un país tienen ne 

cesariamentc aiguno de estos factores como princ,.i~al elemento de referen-

cia. Así hay quienes hablan de países pobres, concibiendo el subdesarro-

llo como un concepto donde se destacan los aspectos relativos a la distri

l:Alci6n del ingreso, tanto entre países ricos y pobres cano entre ricos y -

pobres dentro de cada pafs. ~ienes hablan de 11subdesarrollo11 conciben el 
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fenómeno como una situación estructural e institucional característica, c~ 

mo una etapa en el proceso histórico de desarrollo. Los que utilizan el -

concepto "países en vías de desarrollo" destacan las posibilidades de apr~ 

vcchamicnto del potencial productivo de una sociedad. Poner el acento so

bre la "dependencia" es destacar las características que adquieren las re

laciones económicas, tecnológicas y políticas entre los paises desarrolla

dos y subdesarrollados. Otros usan la expresión ''países no-industrializa

dos" acentuando implícitamente la impotencia especial atribuida a la indus 

trialización en el proceso de desarrollo. 

Los conceptos utilizados destacan en sí un aspecto particular de -

la problemática del desarrollo, constituyendo de esa manera un diagn6stico 

de las causas básicas y de la política de desarrollo a seguir, pues el con

cepto prejuzga la orientación que debe darse para alcanzar el desarrollo. 

Así, por ejemplo, cuando se destaca la pobreza entre los diversos 

aspectos, conducirá a implantar una política de desarrollo que pondrá par

ticular énfasis en la redistribución internacional e interna del ingreso. 

Cuando se concih0 el subdesarrollo como un estado o situación es-

tructural e institucional se orienta la politica de desarrollo hacia el 

cambio de las estructuras e instituciones que se presumen determinan el es 

tado o situación. 

Si se destacan como características básicas las potencialidades 

desaprovechadas de los recursos naturales y del elemento hllllallO, la polít!, 

ca de desarrollo se welca hacia la aplicación de la tecnología moderna, -

así como a la educación y la fonnaci6n de mano de obra calificada. 



O bien, si se destacan los prc,>blemas de la dependencia, la poHti

ca de desarrollo tenderá a cambiar las fonnas tradicionales de vinculaci6n 

o ú1tercambio entre países y al fortalecimiento del sistema nacional. 
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La utilización de uno u otro concepto implica la existencia de una 

concepción predetenninada del fenáneno, lo cual representa, como ya se dijo 

en un diagnóstico de la (s) causa (s) básica (s) del problema, establecién-.. 
dose así preferencias en las prioridades de la politica de desarrollo. La 

concepción a priori que se tiene del problema se debe en gran medida a la 

posici6n ideológica y del método analítico del observador, asi como del co-

nacimiento concreto que tenga de dichos problemas. 

Con el objeto de no caer en esta misma apreciaci6n del fen6meno, la 

problanática del subdesarrollo se concebirá c0010 un "conjunto complejo e i!!_ 

tcrrelacionado de fen~nos que se traducen y expresan en desigualdades fl!!_ 

grantes de riqueza y de pobreza, en estancamiento, en retraso, respeto de -

otros países, en potencialidades productoras desaprovechadas, en dependen-

da econánica, cultural, poHtica y tecnológica111 

rcsarrol lo y Subdesarrollo 

2.1.0. PROCESl llISfORICO 

La división del llllJldo entre países con niveles de vida elevados y 

países donde imperan condiciones de vida muy precarias es un fen6meno re

lativamente reciente en la historia de la htl1lanidad. 

Según estudios realizados, hacia el afio de 1750, la población del 

lllllldo vivía en condiciones de vida que no a01saban diferencias fundanenta

les entre las diversas partes del 111.Dldo. En el Siglo XVI se fonnan los i!!, 

1.- O. &mkel y P. Paz, Op. Cit.· p. 15. 



perios mercantiles y su conse01ente auge del canercio colonial, operándose 

con ello lD1 proceso de aClllllulaci6n de capitales en algunas regiones de Eu

ropa. A mediados del Siglo XVIII existían ya en Inglaterra y Escosia ver

daderas economías de mercado, con excepción de la nobleza, el alto clero y 
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algunos fWlcionarios·y comerciantes de algunas regiones enriquecidas por el 

auge mercantil, el resto de la población europea y del nuncio en general .se

guía dependiendo de las actividades agrícolas con niveles de vida muy ba- -

jos. Ex:istian elevados índices de mortalidad, escaso crecimiento demográfi 

co llllndial 0.3 por ciento anual entre 1650 y 17502 , el sistema de transporte 

estaba poco evolucionalo (vías marítimas y fluvial), la educación y 01ltura 

estaba restringida a una minoría. 

Cien afios después, alrededor de 1850 se da un cambio bastante sign!_ 

ficativo. El índice de crecimiento de la poblaci6n lll.JJldial eleva a 0.9 por 

ciento, fundamentalmente por el aumento del ribno demogr§fico de los países 

europeos en pleno proceso de la Revolución Industrial. Algunos países ha-

bían elevado sus n~veles de vida en forma notable, en tanto que otros can-

servaban los de épocas anteriores. En fonna genétic~ puede decirse que los 

que hoy dcnaninamos industrializados o desarrollados habrían alcanzado una 

renta media por habitante entre 150 y 170 d6lares en 1850 (dólares de 1952-

195·1), mientrns que c11 la misma época los actuales países subdesarrollados 

habrían tenido una renta media por habitante de aproximalanente 100 d6Iares3• 

A mediados de la pasada década de los SO's la diferencia de un 50 -

por ciento se acentua, de tal manera que el ingreso por habitante de los -

países desarrollados es de aproximadamente 1500 dólares (d6lares de 1952-

54), canparado con el ingreso medio per capita de los paises subdesarrolla

dos que oscila entre 200 y 300 dólares por habitante. Esto es la relaci6n 

2. - NACICWES l.NIDAS, TOO Determinantes ax! Consequences of population trends, 
New York, 1963. Citado por O. &mrel, ~- Cit. p. 43 

3. - S. IWznets, Six Lectures on Econanic Growth, Glenooe, Free Press, 1959. 
Citado por O. &mkel, ~· Cit. p. 44. 
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prooiedi o de 1 a l . S se ha transfonnado en el transcurso del último siglo en 

una relaci6n de 1 a 5 o más~ En los dos últimos siglos se gestó un fen6roo

no tan importante que hizo que pocos países alcanzaran elevados y crecientes 

niveles de vida, canparado con otros que mantuvieron sus niveles precarios 

de vida, este fenáneno fue la Revolucim Industrial, cuyas primeras manifes

taciones aparecen a mediados del Siglo XVIII. 

Revoluciéll Industrial: 

La revolucim Industrial fue fundamentalmente tma revoluci6n produ~ 

tiva, esto es, una transfonaaci6n en la capacidad de producci6n y de acumu

lación de la. hunanidad. No se trat6 sm.>lenente del desarrollo de la acti

vidad fabril, fue \ll1 fenáneno mcho IÉS canplejo, más proftmdo, fue una au

téntica revoluci6n social, que se 1131lifest6 en transfonnaciones profundas -

de la estructura institucimal, rultural, política y social. En el ámbito 

ecmtimico se di6 la creaci6n y utilizaci6n de nuevos tipos de bienes de ca

pital, la aplicación de nuevas fuentes de energía in•imada a las activida

des productivas y, en general, por el desarrollo y la aplicaci6n de téaii-

cas y principios cientlficos al proceso productivo. El fen6meno realiza -

transf0111aCiooes Sociales y tecnol6gicas que g~an un sustancial aunento 

de la productividad, lo que posibilita la captaci6n de un exedente cada vez 

lla)'Or, damo lugar, cm esto, a m proceso acelerado de. aa.a.ilaci6n. 

Para entender el fen&leno de la Revoluci6n Industrial, es necesa-

rio no ubicar el proceso en m país, por ejeaplo Inglaterra, o en ma re-

gi6n, caao Jilropa Norocci.dental, sino más bien, hay que situarla dentro -

del sistema econ6nico y polftico IUldial que vinrula en países y regiones 

entre sr y ccn sus respectivas mas colmiales y países dependientes, es-

4. - J .K. Z~. Países Pobres, Países Ricos. Trad. de Francisco Gonza
. lez A. s. m, M&ico, 1966. Citado por o. SUnkel, Op. Cit. P· 44. 
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tas'vinculaciones contribuyeron de manera determinante al proceso de la - -

Revoluci6n Industrial, mediante la generaci6n y extracci6n de tm excedente, 

la apertura de mercados y el aprovechamiento de los recursos naturales y -

del elemento humano de las áreas periféricas. Contribuyeron además a adap

tar estructural e institucionalmente las econonúas y sociedades de las á- -

reas periféricas a las necesidades del proceso de la Revoluci6n Industrial 

en los Centros. 

Por lo tanto la brecha que se ha dado en.tre los paises desarrolla

dos y los subdesarrollados durante los dos últimos siglos no se debe, como 

suponen algunas teorías del desarrollo, a que la Revoluci6n Industrial se 

haya dado en los paises actualmente desarrollados y no en los países subde

sarrollados, al contrario, el análisis hist6rico de conjunto revela que la 

,Revolución Industrial abarcó en fonna s:inultánea a ambos países, transfor

mando radica1mente sus estructuras y creando, en los centros, sistemas so

cioeconánicos ca~ces de generar y autosustentar tm crecimiento diruimi.co, 

y sistemas dependientes en la periferia. Se entie~e, por consiguiente, -

que las estructuras de ambos sistemas estén funcionahoonte vinculados, ex

plicándose así l~ interrelaciones y su evolucióñ. 

El periodo que aba-rea desde 1850 hasta la primera guerra 11l.Dldial se 

sucede un considerable crecimiento de la poblaci6n y de las economías del·

pats COIJ() Inglaterra, Francia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica e inclu

so Estados Unidos, lo aial se traduce en un mejoramiento de las ~ondiciones 

de vida. 

Así pues, el incremento de la población de estos paises y el rápi

do proceso de urbanizaci6n que en elles se registraba, aunado con los elev!!, 

• 
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dos niveles de vida de esa poblaci6n, y con el crecimiento de la producción 

industrial y los cani>ios tecnológicos sucedidos en el transporte terrestre 

y marítimo (ferrocarril y barcos de vapor dotados además con sistemas de ~ 

frigeraci6n), posibilitaron el desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

productivos en otras regiones del lllJildo. El crecimiento de la población, -

así ca11> la industria europea demandaban considerables sumas de alimentos y 

materias pri.llas. El sector agrícola de las econanías ~uropeas presentaban 

serias liaitaciones ·Ülp>rtantes, ya que el desarrollo industrial y la urba

nizacim consiguiente que se di6, rest6 considerablemente los rerursos hlll!!. 
nos del agro; asi aim también el hecho de que la agricultura se orientara 

~talmente para la producci6n de :materias primas para la industria. 

Las inversiones, por consiguiente se orientaban para este últiloo sector, de 

tal forlla que el abastecimiento de alimentos y materias primas de origen -

agropemario tendfan a quedarse rezagadas frente a la demarwJa que existía -

de estos ¡mñlctos. Es por ello que ante esta situación y aprovechando los 

Ollhios radicales ,que se da en el sistema de transporte marítino y terres-

tretre pendte a las econanías europeas incorporar c1.limentos y materias pr!_ 

-.s de onas regiones del nundo. Al incorporar las nuevas áreas del resto 

del anlo se suceden traslados masivos de rerurs~s productivos, tanto de -

capital am ~, de los paf ses centrales hacia las áreas que interesa 

explotar • 

.Asl paes, 8mJpa traslada hacia áreas de ayor productividad, y de 

productividad creciente, el excedente de poblaci6n que se originó por su -

inillstrializacim y ttansfol'llllCión rural. Para Europa este proceso tuvo -

varios efectos positivos 1) pendti6 alejar de las metrópolis l.Ula masa que 

habla quedado sin colocar dentro de la rueva estructura del eq>leo, como -

conseruencia de la redistriwci6n de la población activa provocada por una 
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nueva estructura productiva incapaz de absorber un porcentaje muy elevado de 

habitantes en condiciones de trabajar; 2) en varias regiones de América La-

tina, esa inmigración se transfonn6 en mano de obra de una actividad produc

tiva destinada al mercado europeo, y bajo el control directo de las potencias 

europeas; 3) esas masas de inmigrantes si¡,IUieron siendo consumidores, con - -

una acrecentada capacidad adquisitiva, de los productores de sus países de -

orígen; 4) buena parte de esa masa, con una capacidad de ahorro aumentada, -

enviaba remesas periódicas a sus familiares; 5) un porcentaje significativo 

de los inmigrantes regresaron a sus países de origen trasladando consigo los 

ahorros de varios lustros. 

Vinculaciones entre el Centro y la Periferia 

Las grandes transferencias de recursos productivos hechas por los -

países en plena Revoluci6n Industrial hacia los países periféricos trae co

mo conse01encia un desarrollo a fines del Siglo XIX, de un auge del comer-

cío internacional sin procedentes en la historia de la hlDllanidad por su vo

lumen, diversidad y amplitud geográfica. 

La expansión del comercio llU.ll1<lial responüe a un patr6n bien defini

do de relaciones entre países, tratándose primordialmente de intercambios -

de alimentos y materias primas de las áreas periféricas hacia los países i~ 

dustrializados, y de productos manufacturados y de capital de éstos últimos 

hacia las regiones que se incorporaban a la economía internacional. 

Las explotaciones de los países periféricos estará determinada por 

las necesidades de la industria manufacturera de los países centrales, y es 

por esto que, donde se encuentran los productos o materias primas y alimen-
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tos que son requeridos hacia esas regiones son canalizadas las inversiones -

de los países centrales y además desarrollan los sistemas de transporte de 

los países periféricos, siendo beneficiadas las áreas que cuentan con gran -

potencial de explotaci6n de alimentos y materias primas, conectandolas o di

rigiendolas siempre hacia un puesto de embarque. Se constituye pues de este 

modo, un modelo primario exportador en las economías de los países periféri

cos. 

Esta gran expansión del comercio internacional culmina aproximada-·· 

mente a fines de la década del 20, en la antesala de la depresión mundial. 

La primera guerra mundial, la crisis de 1930 y la segunda guerra mundial -

afectan profundamente el desarrollo del proceso económico de los países ce!!. 

trales. Esto trae como consecuencia cambios importantes en el desarrollo -

del capitalismo en los paises industriales, con repercusiones en el comer-

cio inte111aciorial, el mercado internacional de factores productivos y sobre 

el sistema financiero internacional. Y por consiguiente estos acontecimien 

tos afectaron· el desarrollo de los países de la periferia. 

Cabe señalar que entre 1850 y 1913, período de auge de los países -

del centro origina transformaciones llllY ~rtantes tanto en la estIUctura 

econ6mica cano en la social y política de los países periféricos. 

Para anlizar estas transformaciones que se sucedieron en los paises 

de la periferia hay que recordar que la Revolución Industrial transfonn6 la 

tecnología, el orden institucional, social, político y cultural, lo que pe!. 

miti6 a la producci6n incorporar nuevos recursos productivos, se elev6 la -

productividad en fonna notable y los rendimientos de esos recursos y gener6 
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excedentes que posibilitaron financiar una expansi6n creciente de la capa

cidad productiva. La Revolución Industrial, después de la inglesa, se re

produce en fonna similar en varios países, aunque dentro de un contexto y 

circunstancias diversas para cada uno de ellos. Pero en la mayor parte de 

estos casos (Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Japón, Unión So-

viética), el Sector Agropecuario es uno de los principales fuentes de gen~ 

ración de excedentes que penniti6 el desarrollo de la capacidad productiva 

del sector industrial, ya que abasteció con alimentos y materias primas, -

suministró la mano de obra que exigia el desarrollo industrial en las ciu

dades, aportó, en cierta medida los recursos financieros que se transifíe

ron al Estado o al Sector empresarial para impulsar el desarrollo indus- -

trial. 

La Revolución Industrial penetra a los países periféricos mediante 

un sector especializado de exportación. Ya que sobre economias con bajos 

niveles de organiiaci6n y productividad se desarrolla una nueva actividad 

econánica que introduce modeI1Ul tecnología, alta concentraci6n de capital 

y eficiente orgal)izaci6n. Las nue\>-as actividade~ que se desarrollan se e!!. 

focan específicamente hacia la explotación de los recursos naturales de C!_ 

da regi6n o naci6n; trayendo como consecuencia que se eleven los ingresos -

sustancialmente en algunas zonas geográficas de un país o de paises. Pero 

estos niveles de ingresos nuevos beneficia fundamentalmente al capital ex

tranjero, a ciertos grupos sociales internos, a detenninadas regiones del 

país y s6lo a algmas ramas de la actividad económica. El Sector exporta

dor que genera masas ~rtantes de ingresos nuy concentrados, constituye 

por esto, el tínico que dispone de excedentes que }Xleden utilizarse en la -

expansión de la capacidad productiva. 
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Transfo11Jlaciones Estructurales en la Periferia 1950-1913. 

Las transformaciones estructurales que sufre la periferia se en0.1en 

tra detenninada por el tipo de producto de exportaci6n que producen. El de 

sarrollo del sector exportador determin6 la organización espacial o regio--

nal de la actividad econánica de estos países. Los recursos naturales y -

los productos que de ellos se generan detenninan.las nuevas áreas de desa-

rrollo de la actividad econánica. 

Así pues debido a las necesidades de los países centrales o indus--

trializados, en cuanto a materias primas y de productos alimenticios crean -

ciertas estructuras en los países periféricos, así pues tenemos: 

1) El capital se invierte u orienta fundllllentalmente al desarro

llo del sector exportador (productos agropecuarios, minerales, 

etc.), lo que crea un efecto regional, esto es, se desarrolla 

la actividad econtinica de los países, se desarrolla en estas -

~as o regiones que a.ientan con recursos naturales o produc-

tos que son necesarios en el centro . 

.. 
2) El desarrollo de un sistema de caJ1J11icaci6n que solamente fa-

vorece al desarrollo del sector exportador, ya que únicamente 

coonmica las áreas o regiones que producen con el puerto de ~ 

barque. La infraestructura de transportes está orientada ftm

dllOO!ltalmente hacia el exterior. 

3) Se crean o anplían las actividades urbanas, esto se debi6 a -

que el sector exportador desarroll6 muchas actividades de tipo 

comercial, financiero y de servicios, los cuales se situaron -
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en los centros de comunicación con el mundo exterior. 

4) El estancamiento del sector industrial, la mayor parte de los 

bienes manufacturados se obtienen del exterior, ya que los -

bienes de consumo y de capital eran producidos en econanías -

con una eficiencia mayor que en los país~s de nuestra regi6n. 

5) Los niveles y la estructura ocupacional, el efecto que el sector 

exportador tiene en este rengl6n está detenninado por el tipo -

producto que se exporta en el caso de la minería se mantiene el 

nivel de empleo estable durante el afio, en el caso de la agri-

cultura se producen grandes fluctuaciones estacionales en el 11!_ 

vel de empleo en determinados períodos. Al.Ulado a esto, habrá -

que considerarse las variaciones existentes en los mercados l1lLI!!. 

diales de los productos. Esto en sí no s61o representa única-

mente en la estructura ocupacional, sino también sobre el siste

uia financiero. cambiario y fiscal. Siendo l!llcho más grave 018!! 

do la actividad exportadora fuerte se reduce a uno o dos produE_ 

tos. 

6) La propiedad de los recursos naturales; la cual se puede vislll.!!. 

brar desde dos puntos de vista: la propiedad distribuida entre 

nacionales y extranjeras, y en la distribuida entre nacionales. 

En una primera instancia la propiedad de extranjeras se car.ali

zó fundamentalmente a obras de infraestructura y en servicios 

urbanos. En cuanto a la propiedad nacional está constituida -

por los recursos productivos de la actividad exportadora (esto 
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es en el siglo pasado). En el presente siglo, al desarrollar

se el capitalismo en el centro las empresas más dinámicas se -

aglutinan y se concentran en unidades integradas en forma ver

tical. Esto se proyecta también al plano internacional, dando 

lugar a la fonnaci6n de empresas subsidiarias o filiales en --

los países subdesarrollados, los cuales cubren la parte de la 

producci6n de los bienes. 

Por lo que respecta a la propiedad entre los nacionales, el d~ 

sarrollo de las actividades productivas de exportación detellll.!_ 

n6 la estnictura de la propiedad y en especial de la tenencia 

de la tierra, ya que se realizó la apropiación privada de gra!!_ 

des extensiones teritoriales bien de propiedad estatal o públi 

ca aun no incorporadas al proceso productivo, o bien de tierras 

en poder de comunidades indígenas o de agricultores de subsis-

tencia. En este último caso, el proceso de apropiaci6n penni

ti6 mantener una parte de campesinos como fuerza de trabajo en 

las nuevas propiedades y la otra parte fue expulsada. 

7) La creación de latifundios-minifundios, la creaci6n de esta es 

tructura obedeció a la necesidad de ciertos cultivos que requi! 

ren mano.de obra intensiva y que se caracteriza además por - -

fuertes fluctuaciones estacionales, por lo que era necesario 

crear una estructura de población y de propiedad que pennitie--

ra, por Wla parte, desarrollar las labores pennanentes de los -

cultivos de exportación, y por la otra, mantener tm importante 

volumen de mano de obra disponible para los períodos de cose--

.·~ 
' ( ·1 
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cha. Esto integr6 funcionalmente la actividad exportadora ITP

derna con la actividad de subsistencia de la mano de obra nece

saria para los períodos de cosecha. 

Las transfonnaciones estructurales que gener6 la actividad exporta

dora también repercuti6 sobre la distribución del ingreso. Estas .transfor

naciones que sufre la estructura productiva en nµestros países durante este 

período, manifestadas en cambios en la estructura de la propiedad, la dis-

tribuci6n de ingreso, la repartici6n regional o espacial de la producción, 

las características del empleo y subempleo, la importancia que tienen las -

distintas ramas de la actividad económica tienen una repercusión directa s~ 

bre la estructura social. Esta transfonnación en la estructura social se -

manifiesta en la creaci6n o fortalecimiento de determinados grupos o clases, 

sean éstas nacionales o extranjeras, y en la desaparici6n de debilitamiento 

de otras. 

Para apoyar el crecimiento hacia afuera, el proceso tuvo que corres

ponder una política econ6mica y social que penni;iera el desarrollo de las -

actividades econ6micas dentro de un marco capitalista liberal, para lo cual 

era necesario crear una estructura institucional y jurídica. Esta estructu 

ra se venía manifestando en nuestros países por influencia del pensamiento 

de la Revolución Francesa y la Independencia de Norteamérica :fundamentalme!!. 

'te. Comienzan pues a adoptarse los cot1€eptos de libertad de contrato, de -

propiedad privada, abstención de intervención del Estado en caracteristicas 

económicas que caracterizan el pensamiento liberal de la época. El Estado 

participa activamente en el proceso de estructuración mediante su política -

territorial (esto es, conquista, donación y venta a bajos precios de gran -

parte de las tierras que se destinarían a la producci6n para exportar; des~ 
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jo de las tierras a las comunidades indígenas; consolidación y donación de 

predios); su política fiscal y crediticia {las cuales transfonnan al Esta· 

do en financiador del crecimiento econ6mico nacional y de los exportado- · 

res). Se sentaron las bases de orden institucional necesario para integrar 

a nuestros países a la economía capitalista central, la cual se encontraba 

en su fase de expansión y auge. 

Dentro del marco liberal capitalista las vinculaciones entre el · 

centro y la periferia se opera satisfactoriamente, aunque hacia el interior 

de las economías periféricas, las relaciones de trabajo y de organización 

de la producción se caracterizan con frecuencia por fonnas de asociaci6n no 

definidas por el libre contrato y el pago en dinero, sino por instituciones 

como el inquilinaje, la medianería, la servidumbre y otras, heredados del 

período colonial. Esta fonna de organización dual de las econanias asegu

raba la plena participación en la econooúa internacional y extraer el máx.! 

mo excedente de la actividad productiva intel118. 

Crisis en el Centro 1913-1950 

A fines del siglo pasado se empieza a ser m1is notable la reducción 

de la i.mportancia de la Gran Bretaña coroo centro económico mundial y el sur 

gimiento de Estados Unidos como potencia rectora, ello se refleja en el ere 

cimiento industrial, participación en el canercio internacional, incremen

to en su población. 

La primera guerra, los desajustes financieros provocados por las -

reparaciones de guerra en los afias iniciales de la década de 1920, el estan 
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camiento de la economía europea, la gran crisis mundial de 1930, y poste-

rionnentc la segunda guerra mundial, provocaron cambios estructurales pro

fundos en la organizaci6n econ6mica internacional que se venía forjando -

desde mediados del Siglo XIX. Se destruye la base del sistema monetario -

internacional, se protegen las economías nacionales del desempleo mediante 

políticas proteccionistas, el control de los tipos de cambio, de los movi

mientos internacionales de capital y de recursos· humanos, la iniciaci6n de 

un período de políticas de empleo y anticíclicas que perseguían objetivos 

nacionales, son factores que afectaron seriamente el funcionamiento de la 

economía internacional que había prevalecido hasta la primera guerra 1111.1n

dial. Estos factores, y fundamentalmente las dos guerras nrundiales deter

minaron la posici6n de Estados Unidos en la economía internacional. 

La importancia que adquiría Estados Unidos no era ajena a Am~rica 

Latina como se refleja en el comercio exterior que comienza a orientarse 

fundamentalmente ~acia esa naci6n, decae en importancia su comercio con -

Europa, las inversiones extranjeras pasan a ser preponderantemente norte

americanas. Esta orientaci6n del comercio de América Latina se debi6 a -

que Europa establece una política de sustituci6n~de importaciones agríco

las COl!l) consecuencia de las guerr~s y por problemas en sus balanzas de -

apoyo; modernizan su agricultura. Por otro lado, establecen hacer impor

taciones de productos básicos, materias primas y alimentos desde las áreas 

coloniales o las antiguas colonias mediante acuerdos preferenciales. Pos 

teriormente, las econcmías europeas se estructuran en una unidad econáni

ca, el Mercado Camm Europeo, que establece barreras al canercio con el 

resto del ITl.IJldo a excepción de las ex· áreas coloniales. 

'l 
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La situac.i.6!1 de Estados Unidos como centro económico mundial, las -

políticas adoptadas.por las econ~nias europeas establece modificaciones flJ!!. 

drunentales en las relaciones comerciales y en los flujos de capital y rerur.. 

sos humanos entre los países centrales y la periferia. El auge que caracte 

riz6 el comercio de productos básicos antes de la primera guerra mundial. -

sigue lllla etapa de crecimiento relativamente lento y de fluctuaciones vio-

lentas en los mercados de dichos productos. Por 1o que toca a América Lat:!:_ 

na, para el caso de productos alimenticios, la demanda externa tiene un ere 

cimiento relativamente reducido, las causas son variadas y canplejas: exis 

te competencia no s6lo con las nuevas §reas coloniales, sino también con -

las propias economías europeas, así como las exportaciones de productos al!_ 

menticios norteamericanos. 
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2. 2 • O. EL SECfOR AGROPEQJARIO EN LA ECONCMIA 

La funci6n principal y flllldamental que ha desempeñado el sector 

agropecuario dentro de una economía capistalista ha sido la de proveer ali-

mentos y materias primas baratas. Este, es un elemento esencial para el -

proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, mantiene además los cos- -

tos salariales bajos, porque coadyuva al proceso de aa.unulaci6n de capital. 

Contribuyendo además, a la fonnaci6n y consolidaci6n de los mercados inter-

nos. 

Ahora bien, hist6ricamente el desarrollo del sector agropecuario ha 

sido una preccndici6n necesaria para que se de un desarrollo industrial, c~ 

mo fue el caso de los países europeos. Ya que StDninistr6 alimentos y mate-

ria prima barata, desarroll6 mercados internos, liberó grandes masas de fue!:_ 

za de trabajo que pas6 a fonnar parte del proletariado industrial y penniti6 

el proceso de aa.mrulación de capital. Las políticas de alimentos baratos -

füeron necesarios para el desarrollo de capitalismo industrial en Europa y -

los Estados Unidos, lo que penniti6 la consolidaci6n de sus mercados ínter--

nos y la formación y desarrollo de sus economías. La subordinación del sec-. 
tor agropeaJario al capital es.pues una condición necesaria para la expansión 

capitalista. 

Dentro del contexto del sistema econ6mico nnmdial correspondió a -

los paises periféricos ser abastecedores de materias primas y alimentos bar~ 

tos a los países centrales, lo que les penniti6, como se ha dicho, desarro

llar y expandir sus mercados internos. La penetración del capitalismo en -

las agriculturas de los paises periféricos se debió a la necesidad de una -

aaJJlll.llaci6n capitalista por parte de los países centrales. A estos no les 
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interes6 que se desarrollaran los mercados internos ni que se diera el pr.!?_ 

ceso de acumulación en los países periféricos. Es por esto que las econo

mías de estos países tienden a desarticularse. La "producci6n de aliJnen-

tos básicos seguía siendo privativa de los sectores campesinos de subsis-

tencia, y no coadyuvaba a la fonnación e integraci6n de las economías na-

cionales. Los atributos de heterogeneidad de estas economías, se acentua

ron con el surguimiento de los sectores priJnario.-exportadores, orientados 

hacia las necesidades de los países capitalistas centrales y receptores de 

la mayor parte de sus 'inversiones de capital. Las grandes empresas trans-

nacionales ligadas a las exportaciones de productos alimenticios se inser

taron precisamente en estos sectores"? 

A partir de la década del 60, las grandes corporaciones vinculadas 

al sector agrícola cobraron mayor iJnpulso y penetraron masivamente en las 

agriculturas del tercer mundo. Este proceso se manifestó con mayor inten

sidad en América Latina, donde la producci6n se orientaba en gran medida -

hacia los mercados internos o regionales, con una acentuada tendencia a S!!, 

tisfacer las necesidades de los sectores medios y altos de la población. 

Las estratos más pobres y marginales no fueron ni están incorporados al -

sistema alimenticio dominado por la gran empresa trasnacional, la que, por 

otra parte, sigue siendo predominante en las actividades de exportación. 

La incorporación de las agriculturas del tercer nundo a la econo-

mía mundial mediante lUla nueva fosa de aomulaci6n capistalista controlada 

por el "agribusiness", necesitó la reestructuración y adaptación de estas 

economías. En esta fase los alimentos son procesados con un alto grado o -

con altos insumos de mano de obra, por las corporaciones, en los países 

"subdesarrollados" para su venta en los paises industrializados. 

S.- M. Teubal, Op. Cit. p. 62. 

~' 
:hhi,,.:.:1;·· 
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La reestructuración de la agrirultura a las necesidades del "agri~ 

siness" está creando estragos. Masas de campesinos son expulsados del sec

tor agropecuario y lanzados a las zonas urbanas, en donde se encuentran sin 

oportlUlidades de empleo y sin ingresos suficientes. 

zarse: 

El estancamiento de la producci6n de alimentos básicos debe anali--

l) Por limitado desarrollo de los mercados internos, debido 

a la marginaci6n de grandes sectores de la población. 

2) Por la polarizaciái social en el campo. 

3) Por la desarti01laci6n en las econanfas campesinas. 

4) Por la expulsi6n de masas cc.mpesinas a las zonas urbanas. 

Para entender el papel del sector agropecuario dentro del sistema ec~ 

nónico ml.Uldial podemos citar lo siguiente: 

.. 
".. • La crisis alimenticia mundial puede ser concebida cano fruto de 

las tendencias propias del desarrollo del sistema capitalista mundial.· El es 

tancamiento de la producci6n de alimentos básicos y el aunento de la desnutr!_ 

ci6n, pueden ser coosideradas cano inherentes a las necesidades de aC\.lllUla- -

ci6n a escala mmdial del capitalismo en su etapa actual de desarrollo. Es-

tas necesidades obligan a los paises capitalistas centrales a penetrar las - -

economías del Tercer r.tmdo, sea propiciando l..D'la mayor dependencia en su demtl!!_ 

da de cereales, o bien facilitando la participaci6n activa del "agribusiness" 

en sus procesos alimenticios". 6 

6.- M. Teubal, Op. Cit. p. 63-64, 
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PROBLH>!ATICA DEL SECTOR AGROPEQJARIO 

Para llegar a tratar de comprender la problemática actual que guarda 

el sector agropc01ario en nuestro país, es necesario hacer una revisi6n -

hist6rica de la evolución del Sector a partir fundamentalmente de la vida 

independiente del país, período en el que se suceden canbios fundamentales 

en la estructura agraria. 

3.1.0. EPOCA INDEPENDIENI'E 

A fines de la guerra de independencia (1810-1821) la producción del 

Sector Agropecuario, constituída por cultivos alimenticios fundamentalme!!_ 

te, estaban orientados al autoconstuno y cuando más a cubrir la demanda de 

los mercados locales. Al transformarse nuestra econcxnía a una econanía de 

mercado, era necesaria una rueva estructura que satisfaciera la demanda de 

los nuevos mercados y por consiguiente se necesitaba de la posesión de la 

tierra y el empleo de abundante mano de obra. Es necesario pues que los -

caupesinos abamo~an la producción de autoconsurno y para lo cual había que 

privarlos de la propiedad de la tierra y no sólo a ellos, sino también a -

aquellos que las poseían en canunidad. Es por esto que el nuevo poder in

dependiente bajo. la doctrina del liberalismo va a establecer leyes de ex-

propiaciones que afectan a las tierras conunales, la de agrupaciones civi

les y religiosas, los terrenos vtrgenes, etc. Este proceso de transfonna

ci6n de la estructura agraria ataca desde el canienzo de la vida indepcn-

diente del país, se acelera con las leyes de reforma y terminará con las -

leyes de Don Porfirio Dfaz. El resultado de este proceso fue la creaci6n 

de enormes latifundios y la destrucción casi total del sistema com.mal al 

cual se arroj6 hacia las zonas montafiosas y aisladas del país. La necesi

dad de esta nueva estructura agraria estuvo detenninada por tres hechos 

ft.mdanentales, a saber: 
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1) La necesidad del sistema capitalista de incorporar las tierras de 

la iglesia, que estaban ociosas, y las tierras de las comunidades 

ind!genas, utilizadas fundamentalmente para tma producci6n de au

toconsumo, a la producción de cultivos de exportación. 

2) Además de incorporar las tierras a la producción para exportaci6n 

era necesaria la mano de obra, y que ésta fuera abundante, lo cual 

se consigue también al expropiar mano de obra que era necesaria -

además para la nueva industria incipiente que se estaba gestando. 

3) El desarrollar el mercado interno de productos de subsistencia -

para impedir la agrirul tura de autoconsumo. 

El periodo porfirista se caracteriza fundamentalmente por ser l.Ula ec~ 

nanfa primaria exportadora. El desarrollo econánico se orient6 hacia el ex

terior en lo que concierne a los mercados como a la incorporaci6n de capita

les y de tt:irnicas •. Se di6 una dependencia respecto al exterior bastante - -

fuerte. 

3.2.0. EL PORFIRIATO Y LA REVOUJCION DE 1910 

El período del porfiriato se caracteriza por cambios radicales en el 

pais, ya que se suceden transformaciones proñmdas en la agricultura, la i!!_ 

dustria, la producci6n minera, además de las relaciones de producción. 

La agricultura pasa de tma produccim de autoconstlllo a tma producción 

de cultivos de exportacim. La producci6n mín:ima de metales preciosos, oro 

y plata, !lllpliándose la producción a metales i~dustriales. La industria mm 
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que i!lcipiente, se Jcsarn1ll.:'i sustituyendo l:is i111portacio!les de bines de -

..:u11stm10. El :ól'l'lor de Sl'rvicúJS, tel(grafLlS, rL~rrocarril' p11ertos, cte. -

clieron un impulso cxtraonlin,iriu :1 la ;ictiviclad comercial. Entre 1895 y -

1910 el producto 1wcional LTCció :1 una tas;1 anu:1l del ,¡·;,, en t:111to que la 

t:lsa ;mual demogr;ífica fue Lle l ':, anual. Las cx¡mt'tacioncs estaban oricnta

J:is, 1:.1 mayor parte hacia Estados lJ¡¡idos, Cll ··! SL'L'tor servicios dominaba -

la inversión extranjera, asi como t:unbién en la minería y en .la industria. 

La inversión norternncricana en es te período fue muy fuerte. La dependencia 

con los Estados Unidos se desarrollaba rápiclamente. 

Este período se caracterizó por: 1 l tm crecimiento económico acelera 

do, 2) una estabilidad política, 3) intenso desarrollo Je las inversiones e~ 

tranjeras, 4) la creación de un mercado nacional y su integración a los mer

cados mundiales. 

A fines del Siglo pasado y principios de éste, existía en nuestra eco 

nomía una polarizaci6n cada vez más grande en la distribución del ingreso, -

lo cual limitaba In consolidación del mercado interno, ya que el gnipo que -

tenía los más al tos niveles de ingreso satisfacían sus necesidades con bic- -

nes de cons1uno importados en contraste con 1:1 mayor parte de la poblaci6n -

con niveles de ingresos precarios que participaban en el mercado con niveles 

de constm10 muy bajos. El detcri oro de 1 nh'e 1 de vida de gran parte de la pi;i_ 

blación, el debilitamiento del desarrollo económico provocaron una pérdüla -

de dinrnnismo en la demanda de mimo de obra, tanta en e 1 campo como en las - -

ciudades y fueron creando las condiciones para la devaluación. 



En este perio<lo, el sector agropecuario e:·.• el rnfls :irnrortante con im 

5(·~ de la población c'conómicamente activa. b:t: sector era el que acusab 

más problcrm1s ya LJUL' la creación de nuevos emp:::·::s dependía de: ias e:qJOrt:_:_ 

ciones, pero éstas 1·cnian disminuyendo; debiéi~;.'.:;c fun<lmnental:iientc por - -

los incrementos de producción que se estaban l>:_::·:mdo en el oeste de los -

Estados Unidos, con lo que se limitaban Ia:; ex;·-:r::1ciones por ser el país 

con que se comerci:iba primordialmente los pr0Jc11.:tcs de el sector. Y por -

los problemas que se tuvo con la moneda. 

El Sector Industri<1l se henefició de la p:.ilítica ele sustitución de 

importaciones durante mucho tiempo, pero a medid3. que la sustitución de i~ 

portaciones de biC'nes de consumo se terminaba, el bajo poder de compra de 

la mayoría de la población no permitió proseguir el proceso para la susti

tución de importaciones de bJenes intennedios y di: bienes de capital. Ade 

más la fuerte inversión extranjera en el sector i::-.plicó la utilización de 

técnicas intensivas en capital, lo que repercutic en la creación de nuevos 

empleos. 

La desaceleración del desarrollo económico repercutió en los aLU11en

tos de salarios, la creación de nuevos empleos no;-,~rcuticndo en los nive

les de vida de la mayor parte de la población tnnto del campo como de la -

ciudad, aunque agudi:ó en la primera por concentr:i.rse en ella la mayor Pª.!: 

te de la población económicamente activa. Encontr:1:'"DS pues en el deterio

ro de las condiciones i:mteriales de \':ida de los C:l.".'"tl<>sinos como la causa -

central de la revolución mcxicrina. Si bien es tos c0ns ti tuyeron la fuerza 

principal de la contienda, fue la bur~TUesía, apoyaói por los Estados Uni-

dos que logran el poder político y económico del r,1i:;. J\l1ora b.if'n, la fuer 

za campesüw pasa a quedar suped i tat!a, o dnn<lo ap,y.~ ;i l;1 hurgues fa. 
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Las repercusiones de la revoluci6n sobre la economía puede analizar-

se en la gran depresión que sufri6 ésta cuando menos en el primer tercio -

c.lel presente siglo. Dentro de los problemas que podemos visualizar en la 

econ001ía se encuentran: 

a) Dependencia respecto al capital extranjero, primordialmente esta 
dounidense. 

b) Una cantidad~ creciente de recursos era encaminada hacia los Es

tados Unidos. 

c) El sistema bancario y financiero sufre una gran recesión. 

d) El producto nacional es negativo en cuanto a tasa de crecimiento 
se refiere. 

e) La producción de manufacturas decrece, lo mismo que la producción 
agropecuaria y la minera. 

f) El dominio del capital norteamericano sobre la econanía se acen
tuaba cada vez más en la minería, en la explotación del petr6leo, 
en la industria y el comercio. 

3.3.0. REFORi\1A AGRARIA 1910-1930 

El objetivo de la reforma agraria era la de restituir las tierras a 

las comtnlidades que habían sido despojadas. También recibirían dotaciones -

aquellos núcleos de población que no las tenían. La distribución de tierras 

fue necesaria para impedir que se dieran brotes de rebelión y además para ca!_ 

mar las masas campesinas, se distribuían tierras. 

Entre 1915 y 1930 la reforma agraria se desarrolló muy lentamente d~ 

bido a la resistencia armada y política de los terratenientes y de la pre-

si6n de Estados Unidos para defender las propiedades de norteamericanos. Gran 
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parte de las tierras que se distribuyeron, miís que nuda fue la aceptación -

legal <le las tierras que había proporcionado Zapnta y otros jefes rcvolud~ 

narios desde 1912. Los gobiernos post revolucionarios opusieron tanto la --

fuerza física como las argucias legales para la realizaci6n de la refonna -

agraria, en cuanto a que las garantías se multiplicaban a la pequeña propi~ 
7 

dad. 

En 1930 aunque el número de ejidatarios era ya considerable, puesto -

que representaba 47t del total de productores agrícolas la superficie pert~ 

necientc a los ejidos no repre~ntaba sino 6.3't del total. fm general, las 

grandes haciendas no habían sido afectadas por la refonna agraria. La pro -

piedad del 93. n de las tierras que correspondían a la propiedad privada, -

estaba aun swnamente concentrada. 0.3i de las explotaciones privadas cons

tituían haciendas de 10 mil ha. cada una y poseían entre ellos solos 55.8\ 

de la superficie total de las tierras de propiedad privada (CDIA). 

QJADRO 1. SUPffiFICIE T<JrAL l.ABORABLE, IRRIGADA: PEITTFN!f,IENTE A PROPIEDADES 
PRNAMS Y EJIMTARIOS 1930 ° 

NUMERO DE SJPERFICIE SUPERFICIE SJPERFICIE i 
EXPLCYI'ACIONES o T<JrAL i LABORJ\BLE o IRRIG\DA o o 

(MILI:. J (MILL) (MILL.) 

609,912 53.2 123'150 93.7 12,577 86.6 1,458 86.9 

536,883 46.8 8,345 6.3 1,940 13.4 219 13.1 

1 '146,795 100 131,495 100 14,517 100 1,677 100 

7. - M. Gutelman. Refonna Agraria y Mistificaci6n dentro de Prn~rica Latina, 
"El Caso de Mf§xico". Citado por L. Górnez Oliver, Op. Cit. 

B. - C.D.I.A. Estructura Agraria y Desarrollo Agrícola de México. México F.C.E'; 
1974. Citado por L. G6mez Oliver Op. Cit. 
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En 1930, habi.'.l. <lem:'is 2.2 millones de trabajadores agrícolas sin tic 

rra, los l::itifw1dios persistían, los trabajadores agrfcolas sin tierr.'.l -

eran aun la mayor parte de 1'1 poblaci6n activa agrícola, los ej itlatarios -

poseían una mínima parte de la tierra, la refonmi agrarrn era cw;i inexis

tente. El papel de los ejidos aquf, no era otro más que el de que los jo!_ 

naleros contaran con un ingreso de apoyo. 

3. 4. O. EL GOBIERNO DE CARDINAS ( 1934-1940). 

Este gobierno se caracteriza por los cambios importantes que se dan 

en la econanía de nuestro país. El estado toma gran :importancia como in

versionista, para obtener recursos necesarios el gobierno va a recurrir al 

financiamiento deficitario y durante 20 años la inversión caracteriz6 el -

desarrollo econ6mico de México. La inversión se canaliza a la construcci6n 

de infraestructura, grandes obras de irrigaci6n, caminos, comunicaciones, -

electrificaci6n, etc., lo que penniti6 posterionnente el acelerado desarro

llo del sector industrial. 

En el sector agrícola se l le\':l a cabo una poHt.ica de desarrollo de 

la gran irrigaci6n, que >crá la hase de la expansi6n del sector en los 

años -!O )' SO. Ailllque el hecho más :importante en el periodo Cardenista es 

la realizaci6n de la refonna agraria. Para fines de 1940 casi la mitad de 

las tierras de labor del país eran ejidales con la mayor parte de las su-·· 

perficies irrigadas también entre 1930 y 1940, la superficie de labor de -

ejidos pasa de 13\ a 47% y de las superficies irrigadas de 13\ a sn. 
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QJADRO 2. SUPERFICIE TOL\L, IAIDRABLE, IRIUGADA, PERTh"IECIENTE ;\ PROPifil'ARIOS PRIVAOOS 
Y A EJ IOOS. 194 O. 

NUMERO DE 9.JPERF ICIE (MILLONES DE llJ\S.) 
EXPLOTACIONES i TOTAL i LJ\BORABLE • IRRIGAOO t • 

PROPIETARIOS 
PRNADOS 1'210,682 50 99,826 78 7,826 53 758 43 

EJIDATARIOS 1'222,859 so 28,923 22 7 ,045 47 999 57 

TOTAL 2'433,5-ll 100 128,749 100 14,871 100 1'732 100 

La estructura agraria del país estaba basada en el ejido en una fo!_ 

ma esencial. Otra transfonnaci6n importante que se da en este período es -

que el latifundio es eliminado como la fonna de explotaci6n agrícola predo-

minante. Ya que además de las expropiaciones hechas para la fonnaci6n de -

los ejidos, sufrieron fraccionamientos para escapar de la refonna agraria. 

(aunque muchos de ellos hayan sido en apariencia). Lo que di6 origen a la -

fol1llaci6n de pequeñas propiedades son pues estas dos "clases" que conforman 

la estructura agraria. La estructura agraria de México había sido modificada 

profundanente. 

La explicación que se da de esta transformaci6n agraria que establece 

la mayoría es por una parte la ideología "agrarista" de Cárdenas aunado a la 

presión que ejerci6 la masa canpesina, y a la cual se le fue dada una conce-

si6n para impedir cambios violentos. 

Allllado a lo anterior Gánez OHver agrega un punto de vista intere

sante que creo conveniente citar. El parte del análisis de que tm sector -

ejidal que constituye la mitad de las explotaciones agrícolas y que poseen 

47°t de las tierras de labor y el 57°t de la tierra iTTigada, y que además --

9.- C.D.I.A. "Estructura Agraria ..... ". Citado por. L. G6mez Oliver, 
Op. Cit. 

10.- M. Gut.e1man. "Refonnn Agraria y . ••.• ". Citado por L. Gómez Oli-
ver, Op. Cit. 
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prcxluce el 51°ó del v:ilor del producto agrícola no es un hecho merwnente ca

suístico. La distribuci6n de tierras tuvo una fuerte oposición de la el ase 

terrateniente de la cual hubo que someter y por otro lado, si se hubiese qu~ 

rido calmar la rebeli6n campesina, se hubiesen repartido tierras de no muy -

buena calidad, pero sucede tcxlo lo contrario. La interrogante que se plan-

tea es ¿porqué esta di~tribución de tierras? para contestarse este plantea-

miento analiza que las relaciones de clase dentro del sector agrícola no ún! 
camente involucra a los campesinos-terratenientes, sino también a la clase -

urbana, ya que en los últimos 20 años su importnncia·era cada vez mayor. El 

capital financiero, industrial y comercial representaba ya el factor princi

pal de poder econ6mico. A la llegada de Cárdenas al poder la estructura - -

agrícola existente distaba mucho de ser la más favorable para el desarrollo 

industrial. La renta o utilidad que producía la actividad agrícola únicamen

te era apropiada por la clase terrateniente sin dejar participar de ella a -

los campesinos, que debido a la gran polarización no habían podido awnentar -

la capacidad de consumo; ni a la clase urbana, ya que el precio de los produ!:.· 

tos agrícolas repercutía sobre sus costos salariales. 

Para despojar de tma parte importante de la renta a los terratenien

tes, la "burguesía urbana" necesit6 hacer una alianza con el campesinado po-

bre para expropiar a los latifundistas. ""' 

Esta alianza tuvo que haber sido en todo momento dirigida y contro

lada por la "burguesía", subordinando a los campesinos tanto en el momento -

de la distribución de las tierras como en el ftmcionamiento posterior al de e

jidos. Estos permanecieron integrados a la econcmía de mercado, lo que expl icv 
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la necesidad de aLmtcntar la extcnsi6n y la c:ilidad de las parciales ej iJales. 

En este período nace la CNC (Confederaci6n Nacional Campesina) y el fuparta-

mento de Asuntos .·\grarios (Secretaría de la Refonna Agraria, hoy en día) con 

la finalidad de contra lar políticamente los movimientos campesinos, así como 

para controlarlos directamente. 

La reforma agraria más que estar ligada a una presión campesina irresisti

ble, está ligada a una utilización controlada de la fuerza campesina por pa!_ 

te de la "burguesía urbana". El objetivo reconocido de distribuir la tierra 

a los campesinos para el mantenimiento de la paz social, debemos pues agre-

gar los objetivos reales siguientes, todos implicando la expropiaci6n de los 

latifundistas: 

- Redistribuir la renta del sector 

- Obtener precios de compra más bajos para la industria 

- Reducir el costo de la fuerza de trabajo 

- Desarrollar el mercado interior 

Consolidar el poder econánico y político de la "burguesía urbana" 

tanto por la desapariciál de la "burguesra terrateniente" cano -

fuerza econ6mica y polftica, como por la dominación directa de -

una parte de la "rurguesfa rural" de los c~sinos (los cjidata

rios). 

La refonna agraria transfonna la estructura agraria del país. El -

poder lo detecta la "burguesfa urbana", lo rual va incrementando notablemen

te su poder y de dominar cada vez más el desarrollo agrícola. La presi6n -

de los trabajadores sin tierra queda disminuida ya que muchos pasan a for-

mar parte de los ejidatarios, una clase subordinada a la "burguesía". La bur 

guesía terrateniente desaparece como fuerza social importante; su supcrvi--
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vencia limitada dcpendin de su suborclinctci6n ·de la "burguesía urbana". Esta 

incrementará su poder en el interior del país pero dependerá fundarnentalmen 

te de la gran "burguesía internacional". 

3.5.0. EL NF.ülATIFUNDIS'-D (1940-1960). 

El producto interno bruto creció en este período en forma notable 

5.4% anual entre 1935 y 1945, y 6.8% anual entre 1946 y 1956. Lo que im-

pulsaba este crecimiento se debe en parte a la industria que crece en ese 

período al 7.7\ y al 8.2\ anual respectivamente. El producto agrícola 

creci6 entre 1946 y 1955 a Wla tasa media anual 7.6%. 

Fn el comercio exterior, la participaci6n de la agricultura es im

portante. Entre 1936 y 1956 las exportaciones agrícolas aumentaron al - -

8.9% anual. Los bienes y servicios exportados pasaron del 7.6\ en 1935, a 

más del 20\ en 1954 y al 25% a partir de 1950. 

El crecimiento del producto agrícola de este períod~ no se debi6 

a un desarrollo generalizado de la agricultura nacional, al contrario, se 

origin6 por el crecimiento de s6lo tma parte del sector agrícola, concen

trado geográficamente y en un pequeño nlÍnero de empresas agrícolas. Es -

la "burguesía urbana" quien organiza y conduce este desarrollo, la que apr~ 

vecha las grandes obras de irrigación, a diferencia de lo que había ocu-

rrido en el perfodo Cardenista, en el QJal el ejido había sido el princi

pal beneficiario. Una vez que la "oorguesía terrateniente" queda nulifica

da como clase y dependiente de la "burguesfa urbana", ésta consolida tma ~ 

sici6n mucho más fuerte en su alianza con _los célllpesinos. 
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En consecuencia, fueron productores capistalistas, en el sentido es 

tricto del ténnino, quienes explotaron las nuevas tierras irrigadas gracias 

a las inversiones del Estado. Estos productores, algunas veces pertenecían 

personalmente a la clase de capistalistas urbanos, pero en tocio caso, son -

caracterizados fundamentalmente por el hecho de constituir una fracci6n de 

la "burguesía", su oposición estando detenninada por la plusvalía obtenida -

de los asalariados agrícolas y su poder dependiente del capital del que - -

ellos disponían (capital propio y crédito). La propiedad de grandes exten-

siones donde la renta tenía el papel principal, cede el lugar a nuevas ex-

plotaciones "solamente" algunos cientos de ha., pero muy intensivas y nruy -

eficaces. 

Estos "reolatifundios" se instalan en los distritos de riego del -

norte del país, realizan inversiones en maquinaria e instalaciones, utili-

zando té01icas con alta participaci6n de inSlUllos modernos. El sector ''mo

derno" de la agricultura se caracteriza por la intensidad de capital utili

zada en ella. En el caso de México, esta intensidad ha estado ligada a - -

dos factores: la irrigaci6n y el financimiento bancario a 1á agricultura. 

La importancia de la irrigaci6n estriba en varias causas tales co

mo la situaci6n ecol6gica del territorio nacional, esto se ve reflejado 

en los estudios hechos por la SARH en donde el 63\ de nuestro territorio lo · 

constituyen zonas áridas en donde la irrigaci6n es necesaria para que sea 

posible la agricultura; el 31% son siempre áridas, cuya producción depende 

fundmnentalmente de la disponibilidad de agua, el si de las tierras, la -

irrigación aportaría beneficios significativos; y solamente el 1% de las -

tierras no requieren de irrignci6tí (mIA). 



S!J. 

La irrigación pennite la producción de una gran variedad de culti

vos econ6micrunentc importantes, así como la obtención de varias cosechas -

al año y de rotación <le cultivos más eficaces, lo que trae como consecuen

cia lUla mayor rotación de capital. 

Por lo que toca al financiamiento bancario, según estudios realiz~ 

dos por el Centro de Investigaciones Agrarias, en 1964 el 86.7i del Crédi

to total (crédito no bancario incluido) era otorgado a agricultores que pr~ 

<lucían más de 100 mil pesos por año (0.5% del número total de agricultores). 

La mayoría de los recursos financieros a la agricultura son acapa

rados por los grandes agricultores. Los créditos que alcanza el sistema -

financiero hacia la agricultura muestra que los intereses de éstos con los 

neolati:fundistas son los intereses de tDla "hlrguesfa" nacional, una burgue

sía de la actividad agrícola. 

En cuanto al proceso de la refonna agraria en este período se con

tinu6 con la constituci6n de ejidos pero a un ritmo l!llcho muy lento. 

En el período 1960-1970 se observa tul crecimiento importante del e

jido, 25 millones de ha. son agregadas al sector ejidal, los ejidos poseen 

ahora casi la mitad de las tierras en lugar de la cuarta o quinta parte que 

poseían en 1940 o en 1960. Dos tercios del total de agriailtores son eji

datarios. Si bien la importancia del ejido ha aLU11Cntado cuantitativamente 

te, cualitativamente se trata de un desarrollo diferente al del período -

Cardenista •. Debido a las.características de las nuevas tierras ejidales, 
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constituidas fundament~Jlmente de pastizales no susceptibles de utilizarse 

para la agricultura, se constituyen ejidos ganaderos y forestales que ma

nifiestan graves problemas de eficiencia. 

La distdbución de tierras en este período parece ser que busca 

más que nada calmar la presi6n campesina que se ha venido manifestando. 

Las distribuciones que se han hecho se han afectado a los latifundios tra-

dicionales, los cuales están constitufdos en gran parte por tierras pobres, 

áridas y semiáridas. El neolatifundio lejos de ser afectado se ha más - -

bien reforzado. La participación de la propiedad privada en las tierras -

de labor e irrigadas no ha cambiado significativamente respecto a 1960. 

CUADRO 3. SUPERFICIE TOrAL LABORABLE IRRIGADA, EJIOOS Y PROPifil'ARJOS PRI-

VAOOS, 19SO Y 1960. (MILES HA.) 11 

NUMERO DE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
EXPLOTACIONES TOfAL DE I..AIDR IRRIGADA 

(Ha) t (Ha) i (Ha) i (Ha) i 

19SO 

Privada 13S8 so 106.623 73 11.137 S6 1220 so 
Ejidos 1378 so 38.894 27 8.791 44 1212 so 
T o t a l: 2736 100 145.S17 100 19,928 100 2432 100 

1960 

P. Privada 1338 47 124. S87 74 13,478 57 1991 58 

Ejidos 1S24 53 44.497 26 10.329 43 1418 42 

T o t a 1: 2862 100 169. 084 100 23. 797 100 3409 100 

11. - C.D. I.A. "Estructura Agraria Y · · · · 
11 Citado por L. Gómez Oliver, 

Op. Cit. 
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QJADRO 4. TENENC Ii\ DE LA TI ERRA l Z 

Superficie Agricultores (miles) 
(miles ha) Total Ejidatarios P. Privadas 

De o. 1 a 5.0 ha. 556.9 218.4 175. 1 43.3 

De 5 .1 a 1 O. O ha. 216 .3 28.3 18.5 9.8 

De 10.1 a 20.0 ha. 442.1 28.2 13.3 14.9 

De 20. 1 a 30 .O ha. 147.8 5.9 1.6 4.3 

De 30. 1 a 40.0 ha. 67.7 1. 9 1.9 

De 40.1 a SO.O ha. 115.6 2.5 2.5 

De 50.1 a 100.0 ha. 342.2 4.2 4.2 

Más de 100.0 ha 151 .3 0.7 0.7 

12. - C. Tello. "La Tenencia de la Tierra en México. Instituto de Investigaciones So
ciales. México. 1968. Citado por L. G6mez Oli ver. Op. Cit. 
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CAPITIJLO IV : EL ESfADO Y EL SECTOR AGROPEOJARIO 
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En este capitulo se tratará de tonar los lineamientos generales más impor

tantes del P.N.D., asr como los lineamientos específicos que marca para el De-

sarrollo Rural Integral, ya que esto nos definirá las directrices que se esta-

blecen para impulsar o normar el desarrollo del sector. 

Nuestra economía ha venido confonnando una serie de problemas estructura

les que habrá que resolver o bien controlar, entre ellos se mencionan: 

Insuficiencia del ahorro interno 

- Escasez de divisas 

- Desigualdad en la distribuci6n de los beneficios de desarrollo 

- Desequilibrios de aparatos productivo y distributivo 

Ahondando en este último problema podemos analizar que el sector ag1·ope-

cuario ha jugado un papel muy importante en el procesode consolidación de la -

economía nacional, proporcionando alimentos, materias primas, divisas y mano -

de obra. Los excedentes que gener6 fueron canalizados para cubrir necesidades 

de otros sectores, lo que provoc6 que éste se descapitalizara; ya que a partir 

de 1965 se di6 tm lento conocimiento, desaparecen poco a poco los excedentes y 

se revierte la tendencia en el comercio exterior, convirtiéndonos en un pafs -

importador de alimentos. 

Los factores que contribuyeron al estancamiento del sector son JllJChos y 

variados, entre los que cabe mencionar: las políticas de precios de garantía y 

de fomentos insuficientes; los términos de intercarrbio entre los sectores; el 

apoyo concentrado a una agricultura moderna con las mejores tierras, obras de 

irrigación, créditos e insumos subsidiados; los apoyos insuficientes a la - -
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agricultura de subsistencia; la falta <le organización de los productores, las 

dificultades en la adopción de nuevas tecnologías de producción, distribución 

y administración; la inseguridad en la tenencia y usufructo ele la tierra, la 

calidad de las tierras de la agricultura de subsistencia. 

El sistema de abasto que comprende transporte, almal:enumiento y comercia-

1 ización presenta problemas tales como insuficiencia, deficiente aprovechamie!!_ 

to del equipo e infraestructura, concentración espacial y un excesivo intenne

diarisrno, así como una deficiente organización. 

La fruticultura se ha estancado debido a deficiencias en el sistema de -

abastos, a la falta de integraci6n de los sistemas agroindustriales y a la fal 

ta de organizaci6n de los productores. 

La silvicultura presenta, por un lado una tala inmoderada de los hosques 

en algunas zonas; y por otra parte, la agricultuTa de temporal y la ganaderia 

de especies menores invaden suelos aptos para la explotaci6n silvícola. 

Por lo conce111iente a la ganadería, ésta ofrece un potencial mayor de cr~ 

cimiento que la agriL'Ultura, ya que se pueden incorporar aquellas tierras que 

se dedican a la agricultura de temporal con bajos tndices de productividad, -

así como también el de cambiar las tierras de uso ganadero con potencial agri

cola. 

La pesca es W1 potencial que no se ha aprovechado en nuestro país, ya que 

si bien se ha incrementado su e:xplotaci!Sn, estli muy por debajo de su potencial. 

El fanento de estímulos a esta rama hElnsido insuficientes 

A pesar de los problemas del sector primario, el gran potencial de los 

subscctorcs agropecuario, forestal y pesquero, asegura a M~xico la posibilidad 



65. 

de fortalecer su desarrollo sobre las bases de un mejor aprovechamiento de sus 

recursos, con el fin de generar mayor ocupación y de proveer W1a al imentaci6n 

popular m.15 econ6mica y diversificada. 

~ .1 .O. PROBLEMAS ACIUALES DE LA ECONO\IIA 

En 1976 el país e>..1)Criment6 desequilibrios en la balanza de pagos y de -

las finanzas públicas que dada la crisis e canónica se agudizaba. El financia

miento del desarrollo se hizo cada vez más dependiente del petr6leo y del en-

deudamiento externo. Los desequilibrios arunulados hicieron crisis a partir -

de 1981, el PIB decreció en ténninos reales, mientras que la inflaci6n aumen-

taba. 

A finales de 1982 la economía presentaba la siguiente situación. 

- La tasa de desempleo se había duplicado, aproximadamente un 8%. 

- La produccil'n se babia detenido. El sector agrícola sufre una con-

tracción muy importante en el sector industrial, la producción manu

facturera se redujo, la construcci6n decae. 

- Un ntmiero importante de empresas se encontraba detenida por no contar 

con capital de trabajo para seguir opera11do. 

- La inflación había alcanzado niveles inusitados. 

- El Ingreso Nacional y el PIB se había contraido; y el sistema financie 

ro ya no captaba suficiente ahorro. 

- El sector público presentaba déficit superior al lS'l. del PIB y supe-

rior a la inversi6n. 
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4 • 2 • O • ECONCN l ;\ fNTERN/\C IONAL 

La economfa mw1<lial cstú en crisis, los intentos para aliviar esta situa

ci6n conllevan a riesgos que rebasan el ámbito econ6mico y se extienden a aspectos 

sociales, políticos y militares. La superación ele la crisis económica mundial 

va a llevar tiempo y conducirá a cambios estructurales ele gnm alcance en las -

relaciones entre países industrializados, asf corno entre éstos y los países en 

desarrollo. 

Las econanias altrunente industrializadas dejaron de ser el principal fac

tor de crecimiento de la actividad econ6mica nnmdial, y la tasa de expansión -

del comercio internacional se desplomará rápidamente. 

Pn los paises. en vías de desarrollo su crecimiento se ha visto limitado. 

Persisten en estas economías condiciones de recesión ecrn6mica, inflaci6n, de

sempleo y escasez de divisas. Estos países han disminuido su participación en 

el comercio internacional. 

El comercio internacional pennanecerá estancado o manifestará escaso di

namismo, debido a los desajustes econ6micos, esto hasta que se consoliden los 

reajustes que están pranoviendo los paises industrializados en sus posiciones 

de competencia mutua, se mantendrán las presiones proteccionistas y demás dis

torsiones en los intercambios comerciales. 

4.3. O. EL GRAN PROPOSITO NACIONAL Y lDS OBJEfIVOS DEL DESAROOLl.O. 

El prop6sito nacional: 

Mantener y reforzar la independencia de la Nación, para la constI1.1cci6n 

de una sociedad que bajo los principios del Estado de Derecho, garantice líber, 

tadcs individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en con-
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diciones de justicia social. Para ello requerimos de una mejor fortaleza inter 

na: de la economía nacional , a través de la 1·ecuperaci6n del crecimiento soste

nido, que permita generar los empleos requeridos por la poblaci6n, en un me:iio 

de vida digno; y de la sociedad, a través de una mejor distribuci6n del ingreso 

entre familias y regiones, y el continuo perfeccionamiento del régimen dcmo;rá

tico. 

De ello se desprenden los objetivos del desarrollo: 

1. Conservar y fortalecer las instituciones democráticas: mediante la un!._ 

dad solidaria de los 1nexicanos, para mantenennos como naci6n libre e -

independiente. Con acciones ágiles, oportunas y eficientes;para C)ltl-

batir los problemas de corto plazo, y revertir el agravamiento de la -

situaci6n actual con plena conciencia de la realidad nacional e inter

nacional y disposición para el cambio. 

2. Vencer la crisis: enfrentar las condiciones actuales para abatir las 

causas de la inflación, defender el empleo, proteger el const.DllO Mü

co de las mayorías y la planta productiva, superar los problemas fi-

nancieros y la inestabilidad cambiaría, dentro de una concepción i~t~ 

gral del desarrollo que propicie las condiciones materiales y sociales 

para iniciar una recuperación diferente. 

3. Recuperar la capacidad de crecimiento: a través· de la utilizaci6n ra 

cional de los recursos disponibles, la atención equilibrada de loa di_ 

versos sectores productivos y regiones del país, apoyados en una cla

ra polí'.tica de descentralizacHln de la vida nacional, para lograr J.na 

eficiente articulaci6n de los procesos de producci6n, distribuci6n y 

consumo, fortaleciendo el mercado interno y emprendiendo un esfuerzo -

decidido para dinmnizar y el iversificar el intercambio con el exterior 

y sustituir eficientemente las exportaciones. 
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4. Iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructu

ras económicas, políticas y sociales: con el apoyo y participaci6n de 

los diversos grupos sociales y con la planeaci6n democrática, orientar 

los esfuerzos nacionales de acuerdo a la democratizaci6n integral de -

la vida nacional y la renovación moral para acceder a una sociedad igu~ 

litaria, libre y democrática. 

4. 4. ESTRATEGIA ECONCMICA Y 3:lCIAL 

La estrategia busca solventar la crisis presente. 

La estrategia econánica y social propuesta en el PND se centra en to!_ 

no a dos líneas fundamentales de acci6n: una de reordenación econ6mi

ca y otra de cambio estructural. 

La reordenación econánica constituye la respuesta estratégica par.:i. enfren

tar la crisis y crear las condiciones mínimas para el funcionamiento ionnal de 

ln econania. 

El cambio estructural se orienta a iniciar transformaciones de fondo en el 

aparato productivo y distributivo y en los mecanismos de participaci6:1 social 

de éste, para superar las insuficiencias y desequilibrios fundamental~s de la 

estructura econ6mica. 

·1.5.0. DESARROLLO IUJRAL INTEGRAL. 

El desarrollo rural integral busca el mejoramiento de los niveles de biene! 

tar de los habitantes del campo, así cerno una participaci6n más activ.1 y organi

zada de las comunidades rurales en la definición y orientación de su Jesarrollo 

y en la defensa desus propios intereses. Para lo cual se requiere de una tran~ 

fonnaci6n de la estructura productiva, del fortalecimiento de su integración con 

la industria y el comercio. La modernización de los vínculos entre la produc- -

ci6n, el marco juridico y la organización social en el campo y de la poblaci6n 

niral con el resto de la nación. 
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013.JETTI'O 

El objetivo fw1darnental de la estrategia de desarrollo rural integral es -

el mejoramiento de los niveles de bienestar de la población rural, con base en 

su participación organizada y en la plena utilización de los recursos naturales 

y financieros, con criterios sociales de eficiencia productiva, pennanencia y -

equidad, fortaleciendo su integración con el resto de la nación; de este objet.:!:_ 

vo fundamental se desprenden los siguientes propósitos específicos que perfilan 

la estrategia: 

- Fomentar.la participación e incorporación de la población rural al de

sarrollo nacional, a través del fortalecimiento de su organización, - -

contribuyendo de esta manera a la democratización integral de la SJcie 

dad. 

- Mejorar los niveles de alimentación, vivienda, salud, educación y, en 

general el de vida de la población rural, dando preferencia a los más 

desprotegidos; integrando los· programas de provisión de satisfactores 

bftsicos a la estrategia de transformación econ6mica y social. 

- Propiciar el establecimiento de t@rminos de intercambio más justos en

tre el sector agropecuario y los sectores industrial y de servicio;, -

de modo que se permita la retención del excedente econfmico generala -

en el campo, particulannente en las áreas más descapitalizadas. 

- Aumentar Ja generación de _empleos pennanentes y mejorar la distrihJ-

ción del ingreso, contribuyendo asf a sentar las bases económicas ~te

cesarias para avanzar hacia una sodedad igualitaria, abatiendo las -

desigualdades en el campo y con relación a las ciudades. 



- Ampliar y fortalecer la producción ele alimentos básicos para el consumo 

popular- prioritariamente en las zonas de temporal- a fin <le garantizar 

la soberan.ia nacional en materia alin1entaria, y mejorar las condicio-

nes nutricionalcs de la mayoría de la poblaci6n. 

- .Articular más eficientemente las actividades agrícolas, pecuarias y fo

restales entre sr y con el sector industrial a través de la agroindus-

tria, y con las actividades comerciales y de servicios; para alcanzar -

un crecimiento sostenido y diversificar gradualment.e las actividades en 

el medio rural. 

- Aprovechar racionalmente el potencial de desarrollo del medio rural, -

cuidando la conservación de sus recursos naturales, especialmente la -

tierra y el agua, 

- Mejorar la balanza comerci:al sustituyendo importaci'ones y promoviendo 

las exportaciones de los productos agropecuarios, forestales, pesque· 

ros, agroindustriales y artesanales, procurando que contengan un rra-

yor valor agregado generado por mano de obra. 

Lineamtentos de estrategia: 

Se parte del principio de que para que r$ndan frutos permanentes los es

fuerzos sociales y los programas que se lleven a cabo en el funbito rural Es i!!_ 

dispensable, por una parte otorgar atención prioritaria a las necesidades bási 

cas de la poblací8n rural y considerar su participacidn plena como esencié mis

ma· del desarrollo social que se pretende alcanzar; y por otra, reorientar la e~ 

tructura productiva de modo que pueda otorgar la base econc'.lmica que se requiere 

para garantizar pernmnentemente el desarrollo social en el campo, y a la vez, -

responder a las necesidades de provisidn de alimentos y matedas primas requer!_ 

das a nivel nacional, 
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El desarrollo integral c'.r-1 campo habrá de ser induciJo regionalmente, con

siderando a l:i.s comtmidndes rurales como l:is tmitbdes cle:~,0ntales <le dicho pro

ceso, respetando su car:ícter :::;it:irio en lo social, ccon61:1:,~o y político. 

L:i org:inizad6n socfal 5.C constituirá en <'1 .instnunen:o fundrn1iental parn -

apoyar la retención del exc.:dentc econ6mico generado en el campo a través ¡Je ]a 

di versifi caci6n de las actividades productivas, de la super:id6n de] miniftmdio 

y del incremento del poder dt:> negociad6n de los productores primarios. 

En materia de bienestar social, educación, salud, vivienda, alimentación, 

transporte, agua potable, electrificación- habrá de redoblarse los esfuerzos 

gubernamentales para hacer llegar la infraestructura y los servicios asistenci~ 

les Msi'Cos a las connmidades que carecen de ellos y para mejorar los exi! ten-

tes en aquellas atm insuficientemente dotadas. 

La soberanfa alimentarla es tm objetivo de alta prioridad en las dec: sie

nes relnci'onadas con el abastecimiento de alimentos básicos para las clas<?S po

pulares, ya que el país no pued~ sujetarse en esta materia a decisiones qt:e se 

adopten en el exterior, 

La estrategia de desarrollo rural se propone impulsar al sector agro¡1ecua

rio para lograr en el peT1odo 83/88, aumentar la producción de maíz, frij<1, tri 

go y arroz que pennitan cubrir la demanda intenta y reducir sustancialmente sus 

j:mportad:ones. 

De acuerdo con el programa de refonna agraria integral, la estrategi1. de -

desarrollo rural integral considera necesario otorgar seguridad juddica a las 

diversas formas de tenencia de la tierra: comunal, ejidal y pequeña propiedad, 

con el fin de permitir un uso m§s adecuado de los recursos, capitalizar a las -

explotaciones y alentar el cambio tecnológico. 
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En e: 1 fünbi to Je la produce lón pecuaria, el cambio estructural consiste en 

mejorar el aprovechmnicnto de lo'.; abtmdantcs recursos naturales y ~JLUncntar .b -

dispon:bi1idad de proteína :mima1 flhorr:mdo gr:rnos útiles para el consumo huma

no; liJTütanJo los apoyo;: a la expansión de las actividades que han venido deman 

dando crecientes volluncnes de granos y pastas de oleaginosas, generando incluso 

hnportaciones. Los est 11nulos a la producción bovin::i de carne se basará en tm -

mayor aprovechnmfrnto de los agostaderos, en particular los subutili zados en -

los ejidos, y en la promoción de praderas inducidas en temporal. 

Se apoyará la ganadería de ovinos y caprinos, dado que se localiza y puede 

desarrollarse satisfactoriamente en áreas de temporal de pobre dotación de re·· 

cursos y escasas opciones de diversi:Ptc:aci6n productiva y posibilidades de em·

pleo, 

En silvicultura, la magnitud de los recursos y los bajos niveles de aprov~ 

chamiento, dejan ampl íos nú'irgenes para el fomento de su explotaci6n racional. 

En esta área se apoyará la preservación y expansidn de áreas forestales median

te la reforestación, y se dará :impulso a las industrias de celulosa, a fin de -

reducir las importaciones y se promoverá la explotaci6n de productos maderables 

y no maderables susceptibles de se_r exportados con mayor valor agregado. 

Se requrere fortalecer el ñmcionarniento de las organizaciones de product~ 

res forestales ejidales, ya que poseen más del 70\ de las áreas forestales, se 

considera la participaci6n activa de los propietarios del bosque, tanto en el -

manejo de las explotaciones corno en los beneficios, evi tanda la práctica genef! 

lizada de la venta del §rbol en pie, 

L3s actividades de agroindustrias son el elemento fundamental para articu

lar más eficientemente las activhlades agropecuarias entre si y con el sector -

industrial; constituyen una fuente de primera importancia para la diversiflca-

ci'6n de las actividades en el medio rnral. 
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La industri~1 li :aci6n del campo y la integración de los productores a las -

nctividades comcrcialC's y ele tTansporte, serán i;,:Lcidas a partil de la organi

zación de los propios campesinos y pescadores, prx·.:rando la ino\·aci6n tecnoló

gica y el desarrollo ele la capac.idad ele gestión e·.' los beneficiarios; para el k 

se aplicarán esquemas lle asociación cstado-crunpcs:::.:-s. 

Para la Organización Social. 

La organizaci6n social se impulsar§ partiendo a las fonnas y órganos de g~ 

bien10 que en las propias comunidades rurales se r~111 dado, evitando la fragmen

taci6n motivada por las agencias gubernamentales .-.ue han promovido el surgimieE_ 

to de diversos grupos, con intereses específicos, en el seno de las localidades. 

Para el Bienestar Social. 

Los programas desttnados a elevar la calidad de la vida en el lilnbi1 o n1ral 

se complementarán con las acciones de fomento ecor.ánico, para inducir la canee!!_ 

traci'Ón de la poblaci6n en nücleos integrados a los sistemas nacionales de in-

fraestructura bási'Ca y servicios piihlicos asistenciales. 

La integración del sistema nacional de salud ¡r('nnitirá'. ampliar la cobertu

ra instrtucional del servicio m~dico d0 primer nhel en las zonas ruralPs que -

o,tm no son atendidas, y serl'l el medio para realiz.:;r programas de medici1 a preve!!_ 

ti'va, de mejoramiento de la alimentaci6n, hábitos de higiene y planific~ci6n Í! 

miliar, asf como el abasto de medicamentos. 

De Apoyos a la Producción, 

Como lUl primer lineamiento de largo alcance, se buscará una relación más -

eficaz entre los instnllllentos que procuren una mayor valorizaci6n de los produf_ 

tos, y las acciones para mantener a niveles bajos los precios de algtD10S compo

nentes del costo de producción. 
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En la inversi6n pública se dará prioridad a las obras destinadas a elevar 

la capacidad productiva de las áreas de temporal. 

La inversi6n pública en el subsector ganadero serfui reorientadas regional

mente, de acuerdo con las líneas de producción y los grupos de productores con

siderados C<llk> prioritarios. De igual manera, se dará énfasis a las obras de -

infraestructura de apoyo a la ganaderta que mejoren la capacidad productiva de 

los agostaderos. 

El objetivo de la política de precios de garantía es establecer una rnla-

cMn adecmida. con los costos, de tal manera que incentiven la producci6n y la -

productividad; logrando 1nejorar además, la relaci6n de intercambio de la agri-

cultura con el resto de la econom$a. Los precios se fijarán con anticipaci6n a 

las siernbra.s; adem.1s la estructura de precios relativos buscará reorientar los 

patrones de cultivo de acuerdo a las metas y las prioridades nacionales. /\si--

111tS11JQ, se al.lllellta.,-án los centros de acopio para lograr una mayor penetraci6n de 

la compañta~ nacional se subs·istencias populares y hacer efectivo el precio de 

gar.antia a un mayor nfÍllero de productores. 

La polftica de subsidi9s al sector, via precios de inslDTIOs, cr~ito y se

guro, se mantendrá CClllO instnnento para promover la producci<5n, se realizará 

Wl ajuste gradual a fm de evitar su uso indiscriminado. Se otorgarán en for

IM selectiva por tipo de prodoctor, producto o regidn, para prooover cambios -

en la tecnologf;l en zonas y productos prioritarios y para mantener las condi-

dones de produc.ci6n vigent~ en otras áreas, 

. Se buscar4 la canplementariedad de la banca especializada y la banca na-

cional en torno a las prioridades de producci8n. As:ilnismo, se ..,liarán los -

programas de capadtacMn a los usuarios del cr&lito para elevar la eficiencia 

en el uso de este !'eCUl'SO • 
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Destacan por su trascendencia las acciones dirigidas a dar certidumbre ju

ridica a la tenencia y usuflUcto de la tierra, otorgando seguridad documentada 

a las diversas fonnas reconocidas por la ley de acuerdo al programa de refonna 

agraria integral. 

Las acciones de apoyo y estímulo a la producción se orientarán preferente

mente a las áreas de temporal. El desarrollo agrfcola en los distritos de rie

go se sustentará cada vez más en los propios recursos de los productores, medfa~ 

te una contri:buci.6n progresiva a los costos de operación, mantenimiento y reha-

hi'Utaci\1n, 

Para la Integración Industrial, CoJJlercial y del transporte, 

El eje de la polfti:ca de industrializac:Mn rural radica en la organización 

de lo~: productores y propietar'ios de los recursos, ya sea a nivel de wia comu

llidad o bien a escala regional y sobre todo en estrecha relación con la capaci -

dad de gestidn de los beneficiarios, 

La modernizacidn comercial en el campo y la .integración de los agriculto

res, ganaderos y pescadores a la comercializaci6n de sus productos, será indu

cida por la yia de la organizaci6n de productores y por la promoci6n de la ad~ 

cuada b\fnlestl'tlctura de almacenamiento, transportación, refrígeraci6n y regul~ 

ci~n ·administrativa, 

fil transporte, se inipulsani la construccidn de caminos rurales dando prio

r.P.:Jad a. la conservact~n oportuna y ~cando que se utilicen especificaciones -

ap~iadas y de bajo costo, procurando el uso de mano de obra local. Se fomen

tar-4 la racionalización del autotranspe>J'te agropecuario, forestal y extractivo, 
. . . 

dan;lo tm apoyo- especla.1 para que los propios productores transporten sus mel'Ca!!. 

cJas, 
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Refonna Agraria Integral. 

La concepci6n inicial de reforma agraria fue la de restituir y repartir la 

tierra a los campesinos carentes de este recurso. Actualmente, dadas las cond!_ 

ciones econánicas y sociales que privan en el medio rural, se debe entender y -

aceptar que el reparto de la tierra es sólo el primer paso y que las acciones -

de la refonna agraria deben estar también enfocadas a dar certid\lllbre a su te-

nencia y usufructo, y a promover la organizaci6n campesina como condici6n nece

saria, para incrementar la producci6n y productividad del campo. Paralelamente 

deben buscarse nuevas fonnas de entrega de la tierra a los campesinos, donde los 

TeCUrsos· adi~ionales requeridos para su inmediata incorporaci6n al proceso pro

ductrvo, estén asegurados. 

Lo anteri'or jmplica, que sm perder la prioridad que tienen el reparto de 

la tierra, se atiendan de manera especial los problemas pendientes de regulari

zaci~n de la tenencia, y la política agraria se oriente a la organizaci6n de los 

campesinos, que sirva como base para la subsecuente organización socio-econ6mi

ca de los mismos, amiente gradual y sostenidamente su capacidad de gestión y a~ 

togesti~n y promueva su incorporaci6n al desarrollo general del país. 

Fn su etapa actual, la refonna agraria plantea, a partir de tma fillJl(.• base 

juridtca, la canaljzací6n de esfuerzos para capitalizar el campo y asegurar su 

desaI'J'Ollo, con el fi11 áltimo de crear las condiciones que pennitan a millones 

de flClnbre Y' mujeres, lograr el niwl de bienestar a que tienen derecho. 

La estructura de la tenencia de la tierra, no estará totalmente definida, 

en tanto no cuenten las propiedades privadas, ejidos, COlll.Ulidades" y colonias, 

con todos los documentos legales, que les pennitan realizar lDl aprovechamiento 

eficiente de si.is recursos y de los servtcios que proporciona el gobierno al --

Cllllf'O • 
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1\un subsisten algunos latifundios, con fonnas sutiles de ocultación, los 

cuales en algunos casos especíhcos adoptan la fonna de fraccionamientos apa

rentemente legales. Tal situaci6n repercute en algunas colonias, terrenos n!!_ 

cionales y propiedades privadas que se han convertido en negocios productivos 

para algunos participantes en los procesos agrarios. 

Por otra parte existe una legislaci6n agraria excesiva y duplicatoria, que 

en algunos casos por falta de reglamentaci6n da lugar a conflictos de interpre

taci6n en demerito del texto constitucional, y no responde totalmente a las ac

tuales circunstancias del CéDllpo mexicano. 

- A partir de la problemática sectorial y considerando los grandes prop6s!_ 

tos nacionales de una reordenacioo econ6mica de corto plazo y de un canhio es-

tructural profundo, los prop6sitos de la refonna agraria integral en orden de -

prioridades son los siguientes. 

- Repartir toda la tierra legalmente afectable¡ la de fraccioniinientos si

mulados, la de concesiolltS· ganaderas vencidas, la de excedentes de pro- -

piedades privadas, todas las tierras ociosas y la proveniente de terrc-

nos nacionales susceptibles de Jproyechamiento agropecuario. 

- Otorgar seguridad jurídica a las diversas fonnas de tenencia de la tic 

rra en áreas rurales y regu~arizar los asentamientos hl.DllaOOs irregula

res en ejidos y canunidades. 

- C.Onsolidar la estructura intem.t de los grupos campesinos, superando me

diante la organizaci6n agraria, el problema del minifundio y, promovien

do el aprovechamiento integral de los recursos naturales de los núcleos 

agrarios, para garantizar el logro de la justicia social en el canpo y 

sentar las bases del incremento productivo. 
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- Promover aumentos en el empleo productivo, en los salarios de los obre

ros del campo y en el ingreso de los núcleos agrarios, condición neccs~ 

ria para proporcionar a los ccnpesinos los niveles de bienestar a que -

tienen derecho, disminuyendo asi la desigualdad económica y social en-

tre el campo y la ciudad. 

- Alentar la renovaci6n moral de las relaciones que se establecen entre -

los sectores responsables de instl1JlllCntar las acciones de la refonna -

agraria integral, para tenninar con la corrupción, asi cano para lograr. 

\llla auténtica democracia participativa en la tana de decisiones en su -

ejecución y evaluación. 

- Continuar con la programaci6n de la refonna agraria integral en el m3!:_ 

co de la planeacién democrática, basada en la consulta, lo que pennit.!_ 

rá la participación organizada de los núcleos agrarios cano unidades -

básicas de planeaci6n. 

Linea11ientos de Estrategia: 

La situación del sector rural está directamente vinculada al proceso de -

reforma agraria. Los lineanientos estrategicos de esta politica se centran en 

el reparto y la regularización de la tierra y en la incorporaci6n de los cam

pesinos al proceso de desarrollo gcncr.11 del país a través de su organi:aci6n 

participativa, como lo han dcmamfado los sectores públicos, social y privado en 

la consulta popular. 

La regularización de la tenencia de la tierra es condición básica para mCl!!_ 

tener la tranquilidad en el campo e incrementar la producci6n y la productividad 

agropeaiaria y forestal. Para ello, se buscará atender eficientemente las soli

citudes de tierra, mediante decisiones fundamentadas y claras, que pennitan dar 

resp.iesta oportlllla y justa a los ~inos interesados. Logrando que los de~ 

chos de los campesinos a la propiedad, posesión o usufructo de la tierra se en

cuentren debidalente definidos o garantizados. 
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CAPI1UW V : AI1'fINISTRACICN Y DESARROLW AGROPfDJARIO 
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5.1.0. EL SISffi\IA AGROPECUARIQ13 

En las actividades productivas agropea.iarias se interelacionan los 

sistemas Sociales y los Sistemas Naturales. Los Sistemas Sociales están -

confonnados por las relaciones entre los agentes que en ella participan, -

sean individuos, empresas, fuerzas sociales, etc. Los sistemas naturales 

están integrados por el ambiente físico, biológico o ecológico. 

Las relaciones que se establecen entre estos sistemas, a través del 

trabajo, la te010logía, etc., originan sistemas construidos, los cuales se 

caracterizan por responder a l.D'la intencionalidad explfcita. 

El sistema agropecuario está constituido por cuatro subsistemas que 

son: a) Subsistema de Actividades Productivas, b) Subsistemas de Activida

des de Apoyo, e) Subsistema de Actividades de ~lejoramiento de las Condicio-

nes de Vida Rural, y d) Subsistema de Conducción y Regulaci6n. 

a) Subsistema de actividades productivas. 

Este Subsistema está constituido por las explotaciones de pro

duccil'.n agrkola, pecuaria y forestal, esto es, canprenden ac

tividades destinadas a producir bienes de odgen agrícola, pe

aiario y forestal. 

b) &tbsistema de Actividades de Apoyo. 

Integrados por lD'lidades extraprediales que prestan servicios e 

infraestructura a las explotacimes, tales como: Asistencia -

Tlicnica, Abastecimiento de Insunos, Crédito, Umercializacim, 

capacitación, Investigaci6n, Construccimes, ClllÜnos, Riego, -

etc. 

13 Jesús GoozAlez y otros. Planificación del Iesarro11o Agroperuario. ~xi
co. Siglo m. 2da. Bdici6n, 1982. 
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c) Subsistema de Actividades de Mejoramiento y las Condiciones de 

Vida Rural. 

Este Subsistema contiene las actividades de educación, salud, 

vivienda y demás servicios que detenninan el nivel de vida de -

los habitantes del medio rural. 

d) Subsistema de conducción y regi.\~aci6n. 

Este Subsistema integra las actividades que el Estado lleva a 

cabo para nonnar la actividad del sector. 

.· 
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S. l. LAS lMPRFSARIAS .AGIU'BlWllAS 

S.1.1. Conceptos: 

Entendamos a la e.apresa cano wt organismo social que se co.!! 

fonna de recursos financieros, recursos mteriales y/o téc

nicos y de elementos hsmos, con la finalidad de producir 

un bien o servicio. 

A la t'llpresa agropecuaria la vamos a coocebir cmo wt orga

nismo social que al integrar los recursos financieros, nnt!:!_ 

rales y al elemento '--no producen lDl bien de origen agrí

cola, pecuario o forestal. 

S.1.2. Sin detenemos a hacer un análisis de las diversas tesis 

que ruestionan las forms de procb:cidn en el ~, sean -

de tendencias o anüisis dualistas que las conciben cano --

1Dl sector tradici.mal y otro moderno, o bien fonnas de pro

ducci& de tipo feuda.lista y capitalista. Más que nada, se 

hace patente que allhas fomas de producci&I coexisten en -

iuestra fOJ11aCidn ean'laica-social diferencidndosc en cuan

to a características, lli.ssls que se tratad de poner en cl!!_ 

ro. Para mestro anilisis se tmar.! las categorias utiliz!!_ 

das por Schejtman, esto es, Econallía CallJesina y AgricuJtu.,. 

ra mpresarial. 

Fcolnnia Campesina 

La economía~- se caracteri7.a porque el proceso pro-

ductivo es desanol.lado por unidades de tipo miliar, sien-
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do su objetivo fundamental asegurar, ciclo a ciclo, la re- -

producción de sus condiciones de vida y de trabajo. 

Así pues, la econaaüa campesina genera, en primer lugar, 

los medios necesarios para satisfacer a todos los miembros 

de la familia (Biol(igica y ililturalmente). y en segundo lu

gar Wl fondo que destina para reponer sus medios de produc

ci6n y para afrontar diversas eventualidades que las afee-

tan (enfennedades, gastos ceren:>niales, etc.). 

La a<hinistraci6n de los recursos pmlJc:ti.110S de que se di~ 

pone, ésto es, quien detennina las decisiones del epi, del 

cBim>, del cuánto y del qué destino darle a lo produ::ido es

tari dado por el objetivo. (Reproducct&t de las anlicio-

nes de vida y del tTabajo). 

Otras caracterfst:icas 

~ La eccmi:afa ·állpesina se cancteriza. por ser lllB unidad. 

de produccidn y de eoostm>. La actiridal dmeStica es -

inseparable a la activldad ]>1'0Cluctl•. 

- En la econmrfa cm!!peSina la fuerza de tnllajo de la 1111i

dad fmiliardllle que ser utiliuda m su totalidat. 

- La intensidad m el uso de factores estf cletenrinada por 

las necesidades de reproduccidn de la f-ilia y de la -

unidad productiva, así cCllO las dams a ~ que 

se tenga con terceros, 
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- Participa en el mercado de bienes y servicios cCIDO ofcrcn 

te de productos y/o fuerza de trabajo. Esto le da un - -

carácter parcialmente mercantil. 

- El ingreso fruuiliar, que se deriva de la actividad econ6 

mica de la unidad familiar es indivisible, ya que no se 

hacen las separaciones correspondientes al pago de los -

factores. 

- El riesgo de la incertidumbre de obtener ganancias mayo

res está subordinada antes que nada a la necesidad de s~ 

pervivencia. Minimizan el riesgo a costa de ganancias -

potenciales . 

- la economia campesina utiliza·tecnologia intensiva en ma 

no de obra, debido a que cuenta con este recurso en for

ma aOOndante por el c001praniso del jefe de la midad de 

proporcionar·· a todos ocupaci6n. 

- La tmidad campesina, no pennanece aislada de otros sillli.-

lares como sucede con la empresa agdcola, esto se debe 

a que fonna parte de un conjunto de midades y dentro de 

la cual desarrolla su actividad econllmica. 

Agricultura Bnpresarial. 

Estas unidades de producci6n tienen claramente separados capital y 

fuerza de trabajo¡ por consiguiente ganancia, salario e incluso renta de la 

tierra, .son categorías que se expresan objetivamente cClllD tma relaci&l en- -

tre propietarios de medios de produCci6n, propietarios de la tierra y vende

dores de fuerza de trabajo. 
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Las relaciones de parentesco no tienen ni el menor vínculo con las -

de producci6n, no existe el ''calpromiso laboral (moral)" con la fuerza de -

trabajo. 

las relaciones entre unidades están reguladas por reglas mercantiles 

y universales. 

- La p~ducci6n es exclusivamente mercantil. 

- Las decisiones sobre riesgo e incertidunbre están basadas en cál-

Culos probabilísticos. 

- El objetivo central de la producción- y, por lo tanto, el crite-

rio con el que se ha determinado el qu~, el cuánto, el c!'n> y el 

para que producir-, es la obtenci&l de, por lo menos, la ganancia 

media cuyo destino es la aoallaci6n {y por supuesto, el conSlDO 

mipresariat) • 
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CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE LAS AGRIUJLTURAS CAMPESINA Y IMPRESARL\L 14 

Objetivo de la 
producci6n 

Origen de la fuerza 
de trabajo 

Canpromiso laboral 
del jefe con la ma
no de obra 

Tecnologia 

Destino del produc
to y origen de los 
insumos 

Criterio de intensi
ficaci6n de trabajo 

Riesto e incertidllll
bre 

Carácter de la 
fuerza de trabajo 

Cmponentes del 
ingreso o producto 
neto 

Agricultura Campesina 

Reproducción de los pro
ductores v de la unidad 
en producci6n. 

Fundamentalmente fami-
liar y, en ocasiones, 
intercambio reciproco -
con otras unidades; ex
cepcionalmente, asala-
riada en cantidades mar 
ginales 

Absoluto 

Alta intensidad de mano 
de obra, baja densidad 
de "capital" y de insu
mos comprados por jor- -
nada de trabajo 

Parcialmente mercantil 

Máximo producto total, -
aun a costa del descenso 
del producto medio. Li
mite: producto marginal 
cero 

Evasi6n no probabilísti
ca "algoritmo de sobre
vivencia" 

Fuerza valorizada de tra 
bajo intransferible o -
marginal 

Producto o ingreso fami
liar indivisible y reali_ 
zado parcialmente en es
pecie 

14.- CEPAL, A. Schejtman, Op. Cit. P. 79. 

Agricultura empresarial 

Maximizar la tasa de ga 
nancia y la acLUTiulaci6n 
de capital 

Asalariada 

Inexistente, salvo por 
obligación legal 

Mayor densidad de capi
tal por activo y mayor 
proporci6n de insLUTios 
comprados en el valor 
del producto final 

Mercantil 

Productividad marginal 
que el salario 

Internalizaci6n proba
bilística buscando ta
sas de ganancia propor 
cionales al riesgo -

S6lo emplea fuerza de 
trabajo transferible en 
funci6n de calificaci6n 

Salario, renta y ganan
cias, exclusivamente pe 
cuniarias -
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5.1.3. TIPOLOGIA 

Aqui tanaremos en cuenta el criterio de clasificación de Schej tman 15 

sin detenernos a cuestionar estos criterios. Esta clasificaci6n nos sirve pa-

ra percatarnos de las magnitudes de las diferentes unidades de explotaci6n ex-

tensiva. 

Ixmtro de la econanía campesina se establecen tres niveles de clasi

ficaci6n: 1) De infrasubsistencia, 2) de Subsistencia, y 3) Estacionarios y·-

excedentario. 

En el nivel de infrasubsistencia, la unidad agrícola posee menos de 

4 hectáreas (EI'N Fquivalente Temporal Nacional), sjn contratar más de 25 jor-

nadas· al al'ío. Para este nivel se tan6 en ruenta las necesidades de requeri--

mientos cal6rico-protéico de una familia niral promedio (5.5 personas). 

El nivel de Subsistencia está constituida por unidades con recursos 

suficientes para producir la alimentación básica y generar :ingresos que per

mitan alcanzar el consumo esencial de una fanrilia. Este estrato estaría en-

tre las cuatro y las ocho hectáreas de EIN. Aquí se eq>Ie6 las encuestas - -

existentes sobre ingreso y gasto. 

El nivel estacionario y exce<lentario, constituido por un estrato de 

reproducci6n cimple del que dispone de recursos para generar excedentes po-

tenciales, en el caso de las unidades estacionarias. Estas se calcul6 una -

posesi6n entre ocho y doce hectáreas de ETn. 

~1'4·~: 

Las tmidades excedent~ poseen más de 12 hectáreas de E'IN. 

En las explotaciones empresariales, el criterio a:loptado por &1J el~ 

sificaci6n fue el "gasto total por remuneraciones", expresado en salarios 

15.- CEPAL, A.S. Chytman, Op. Cit. P 103 - 110. 
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mínimos anuales de la entidad federativa correspondiente, como criterio de -

diferenciaci6n entre las distintas unidades de este sector. 

Se delimit6 como sector de agricultura propiamente empresarial al -

que tenía un nivel aproximado de contrataci6n de asalariados equivalente a -

más de 500 jornadas anuales (esto es, un gasto en remuneraciones superior a 

los 500 salarios míninlos diarios). Así se identificaron tres niveles en es

te sector constituidos por los "pequefios empresarios agricolas con jornadas 

contratadas del orden de 500 a 1250, los "empresarios agricolas medianos" -

con jornadas contratadas entre 1250 a 2500, y las "grandes empresas agríco-

las" con jornadas de contrataci6n de más de 2500. 

Entre los estratos campesino y capitalista queda un sector interme-

dio que presenta ciertas peculiaridades al cual se le denomi.n6 "Agricultores 

en Transici<'n" • 

Por lo que toca al sector pecuario, se hizo una estratificaci6n en 

base al valor del capital pecuario, transfonnado en tm equivalente de novi

llos, dependiendo de los procesos en cada entidad federativa y consultando a 

zootecnistas especializados. Las estratificaciones se presentan en el cua-

dro siguiente: 
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ENFCX~JE Y METODOLOGIA DEL ANALISIS TIPOL<X;ICO 16 

Categoría 

Campesinos 

De infrasubsistencia 

De subsistencia 

Estacionarios 

F.xcedentarios 

Agricultores 
transicionales 

a..>resarios agrícolas 

Pequefios 

Criterio de dcfinici6n 

Fuerza de trabajo funda
mentalmente familiar. Las 
relaciones salariales, cuan 
do existen, son de relativa 
poca significaci6n cuantita 
tiva. -

El potencial productivo de 
la unidad es insuficiente 
para la alimentaci6n fami
liar. 

El potencial productivo re 
basa el requerido para la -
alirnentaci4'n, pero es ilisu 
ficiente para generar lDl :
fondo de reposici6n. 

La unidad es capaz de gene 
rar un excedente por enci :
ma de los requerimientos -
de constm) y equivalente al 
fondo de reposici6n y a - -
ciertas reservas para even
tual i.dades. 

La unidad tiene el poten- -
cial necesario para generar 
un excedente por encima de 
sus necesidades de reproduc
ci6n sillple. 

Fuerza de trabajo asalariada 
de alguna significaci6n. F.n 
el lúnite llega a ser ligera 
mente si.,erior a la familiar. 

Fuerza de trabajo predaninan
te, si no asalariada exclusi
vamente •. 

Fuerza de trabajo familiar de 
alguna significaci6n, aunque 
inferior a la asalariada. 

Variable de 
clasificaci6n 

Jornadas contra
tadas por sala-
rios::ZS. 

Superficie ara
ble~ 4.0 ha de 
ETN 

Superficie ara
ble:;o-4. 0 ha pero 
~8.0 ha. 

Superficie ara
ble >8 ha peros 
12.0 ha 

Superricie ara
ble ,..12 .O ha 

Jornadas sala
riales '? 25 pero 
~ 500 

Joinadas sala
riales :-> 500 

Jornadas sala
riales > 500 -

pero ~1250 
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Categoría Criterio de Variable de 
definici6n clasif icaci6n 

Medianos Fuerza de trabajo familiar Jornadas salaria 
de poca significaci6n. Con les 71250 pero,;: 
la categoría anterior, co- 2500 ·-
rresponde aproximadamente 
al MFM del CDIA (4 a 12 -
hombres/afio). 

Grandes Fuerza de trabajo familiar Jornadas salaria 
sin importancia. Corespon 
de al MFG del CDIA (más de 

les ::> 2500 

12 hombres/año). 

llnpresas pecuarias Productores predominante-- Valor de la pro-
mente pecuarios con mano - ducci6n pecuaria 
de obra asalariada superior :;. 0.5 del valor 
a las 25 jornadas anuales. de la producci6n 

total 

Pequeñas Escala considerada pequeña Capital pecuario 
por los zootecnistas y que ~ 50 novillos o 
puede ser atendida por el 
productor y su familia con 

su equivalente 

canplel!ICJlto menor o igual 
al aporte familiar. 

Medianas Escala residual o resultante Capital pecuario 
de las definiciones anterior ? 50 pero ~ 300 
y posterior. novillos o su equ!_ 

val ente 

Grandes Criterio considerado por los Capital pecuario 
zootecnistas cano generador 7 300 novillos o 
de tmidades equivalentes a la su equivalente 
gran empresa agrícola en tér-
minos de potencial productivo. 

16. - CEPAL, A. Schejtman. Op. Cit. P. 109-110 



92. 

PROBLIMATICAS DE !.AS EXPLCITACIONES AC,ROPEaJAR(AS. 

Los problemas, en términos generales, que presentan las explotacio

nes de tipo empresarial son interdependientes: 

a) Baja productividad, lo cual repercute en el precio del producto 

y por consiguiente menores ingresos (ésta independiente de los 

precios topes existentes). 

b) Tecnología obsoleta, esto debido a que la mayoría no procura i!!_ 

tegrar la nueva tecnología o sus explotaciones, por lo que se -

encuentran muchas veces en franca desventaja con las·explotaci~ 

nes tecnificadas. 

c) Falta de capacitación técnica, lo cual trae cano consecuencia -

mano de obra no calificada. 

d) Desaprovechamiento de las condiciones del mercado debido a la 

poca infonnaci6n que manejan y del conocimiento del mercado en 

SÍ. 

e) Falta de integraci6n con la industria, lo que trae como conse-

cuencia que este Gltimo sector sea el beneficiado en las relacio 

nes de intercambio. 

f) Baja rentabilidad de la explotaci6n cano negocio. 

g) Inexistencia o poco manejo de.registros financieros y contables. 

Esto es, diríamos lo más representativo de los problemas que -

presentan las explotaciones. 

Si resumieramos en una sola palabra diríamos que se trata de un gr!!_ 

ve problema de mala o deficiente administración de la explotación. 
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5. 2. AIMINISITu\CION Y SECTOR PUBLICO 

El desarrollo econánico y social del país es regido por el Estado, 

a él canpete también el desarrollo de los diversos sectores de la economía, 

dentro del que está ubicado el Agrope01ario. El Estado por su naturaleza -

orientadora, regidora y controladora de la economía del país, debe decidir 

sobre las orientaciones que debt! tener el sector agropecuario. Ya hemos e~ 

plicado la funci6n que tiene el sector dentro del proceso general de desa- -

rrollo, es necesario ~s, que para que a.npla con las funciones asignadas 

tiene que llevarse a cabo el proceso administrativo, esto es, que para que 

los objetivos puedan alcanzarse eficientemente, el desarrollo como proceso, 

debe amninistrarse. 

Dentro del sector público, cualquiera que fuera la instancia y sin 

temos a equivocanne, los planes que se han llevado a cabo no han dado los -

resultados esperados, lo a.ial podemos constatar al analizar la situaci6n ªf. 

tua1 illlperante. 

Desde el Jllllto de vista administrativo, todos estos planes, si bien 

en algunos de los casos est§n o estuvieron ruidadosaEnte elaborados, han -

fracasado debido a una nula o deficiente administraci6n con que fueron lle: 

vados; ya que en el gobie1110, el adainistrador de la ecOOOIÚa de nuestra so

ciedad (la gran eiq>resa), se concibe a tul plan generalmente cano tm docunen

to que se elabora cano requisito necesario para negociar el presupuesto co

rrespondiente al Congreso de la l.him. Y t.11a vez conseguido éste, el plan 

es at•chivado y se lleva generalmente tma administraci6n raquítica o, podría

mos llamarla de estooo primario, para la consecución de sus objetivos. O - -

bien sucede que los funcionarios responsables de su ejecuci6n no poseen co-

nocirnientos proftmdos o ilanemosle profesionales sobre adll:inistraci6n y es

to se constata en la realidad, ya que llllchas de las veces se olvidan que tie 
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nen objetivos y funciones preestablecidas que tienen que cumplir eficiente

mente, y se limitan únicamente a ctllllplir mínimamente con sus objetivos. 

Los diversos planes que se han puesto en marcha para sacar a flote 

al sector no se han manejado con llll criterio de administración modenln, lo 

cual implica llegar a las máximas consecuencias de las cosas. Lejos de re

solver los problemas para los c~es fueron diseñados, los agudizan más, y 

además provocan una ero5ar.i6n del erario nacional de varios millones de pe

sos. 

A niveles directivos, los profesionales en administración debida-

mente preparados, prdcticamente no pueden hacer nada, ya que estos puestos 

son designados políticamente. La función a este nivel será la de reforzar 

a los directivos en las diversas tomas de decisiones. Deberá ayudarle a - · 

planear, organizar, dirigir y controlar las acciones o planes que deban po

nerse en marcha en el ~rea de su competencia. 

Por otra parte, los diversos intereses creados que existen en el -

sector o en la economía no puede hacerse todo lo que realmente se·deba ha

cer- debido a la inserción del sector en el ambiente político-, por lo que 

ante esta restricci~n deba de planearse algo realmente factible de llevar

se a cabo, 

Res1.111iendo podríamos dEteir que en el sector pdblico el profesional 

en administración, los problemas a los que se enfrenta son: 

• La designaci6n de los puestos que son manejados en fonna muy es~ 

pecial. 

- La existencia de inte~ses creados dentro del sector. 

· El desconocimiento de la problermitica del sector, debido a su · 

canplejidad. 
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- La preparaci6n inadecuada con que cuenta para enfrentarse a la 

problemática del sector. 

- La existencia de otros profesionales que están desempeñando sus 

funciones. 

Las perspectivas en el Sector Pilblico serían: 

- La necesidad del sector pGblico de contar con profesionales en 

administraci6n bien preparados. 

- La situaci6n actual de sacar de la crisis al sector.·· 
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S. 3. O. A™INISTRACION Y SECTOR PRIVAOO 

Participaci6n del profesional en Administración. 

En estas unidades la participación del Lic. en Administración pue

de ser muy determinante para el logro de mayores beneficios para los pro-

ductores, vendedores de servicios, la sociedad en sí, y poco a poco para -

el sector. 

Dentro de las unidades productivas: 

La función del Lic. en Administración será la de detenninar el qué 

producir, ruánto producir, cuándo producir, c6mo producir, para quién pro

ducir, lo rual estará determinado por: 

1) Las características de la tierra, la temperatura, la hwnedad, 

etc., esto es a aspectos ecológicos y climatol6gicos. 

2) El mercado de productores agropecuarios. 

3) Las dimensiones de la propiedad, de la tecnología que se posea, 

del financiamiento. 

4) ReSlllliendo dir!amos que estará determinado por las dimensiones 

y propiedades de la tierra, la fuerza de trabajo existente, el 

capital con que se cuenta y las condiciones imperantes en el -

mercado. 

El objetivo del profesicnal en administración ser~, en la célula de 

producción, la de ser rentable la producción de al:imentos. Una vez consi-

guiendo esto, ir derrotando poco a poco los múltiples problemas que existen 

en el agro. 
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El planteamiento sería el siguiente: 

1.- Establecer unidades de producci6n rentables. 

2.- Integrarlas con la agroindustria. 

3.- Lograr una capacidad de negociación más favorable con respecto 

a los otros sectores. 

Ahora bien, el profesional en Administración recién egresado desco

ce generalmente la problemática del sector, las particularidades del manejo 

de las explotaciones agropecuarias, etc. por lo que requiere, pues que ten

ga una preparaci6n especializada y aun más romper la predisposici6n por par. 

te de los productores a desistir de los servicios del profesional. 

El sector privado plantea como problana al profesional en Adminis

tracidn lo siguiente: 

- El desconocimiento de las particularidades en el manejo de las ex 

plotaciones. 

- La falta de conocimientos especializados. 

- El desconocimiento de la mayoría de los productores de la existe!!_ 

cía del profesional en Administración, y por consiguiente el re-

chazo, al conocerlo. 

- La inexperiencia del profesional. 
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PERSPECTIVAS DEL PROFESIONAL EN AI»IINISTRACION EN LAS f:XPWI'ACIONES 

AGROPECUARIAS. 

Ya que ha quedado de manifiesta que el Sector Agropecuario es parte 

importante dentro del desarrollo econ6mico y social del país y siendo Méxi -

co un pais con un sector agropecuario muy importante tanto econ6mico como -

socialmente, y con una crisis aguda, se requiere de profesionales, especia

lizados en todas las áreas para tratar de resolver este problema, correspog_ 

de al Licenciado en Administración, aplicar sus conocjmientos, que le son -

particulares, a los problemas que aquejan a todo este sector. Actualmente 

se cuenta con pocos profesionales dentro de este sector, hay pues, mucho - -

am que hacer, ya que muchas son las explotaciones que requieren de ser ad

ministradas eficientemente, así como muchas son las dependencias del Estado 

que requieren de profesionales bien preparados para coadyuvar el proceso de 

desarrollo del sector. 
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CONCLUSIONES: 

- Hoy por hoy- el Sector Agropecuario de M~xico se encuentra inmerso en 

una grave crisis econ6míca, política y social, este es un sector cla 

ve para que se desarrolle el resto de la economía. Sí este Sector -

está estancado, el proceso de desarrollo se irá dando lentamente y -

agudizando las diferencias entre los sectores. 

- P.ist6rícamente, el desarrollo del Sector Agropecuario ha antecedido 

al desarrollo de los sectores secundario y terciario, si éste no se 

acelera el proceso de desarrollo se dará lentamente. 

- El Sector Agropecuario debe de articularse o integrarse con el Sec-

tor Industrial, ya que los bienes producidos son rápidamente perece

deros , por lo que se buscaría 1lll mayor manejo de estos productos • 

Así como los recursos generados en el sector se compartirían con el 

Sector Industrial y no se transferirían recursos en un solo sentido. 

- La ftmci6n del profesional en Administraci6n en el ::ie.::t'i\'t Pablico -

será entender el proceso de desarrollo hist6rico de la ec~ 1111!!. 

dial para coadyuvar eficientemente al desarrollo del sector a(lloptt~ 

cuario en México como país periférico. En base a ello, fonatlar lo• 

planes, y programas acordes a nuestra realidad nacional e interna--

ciona!. 

- La fllllci6n del profesional en .Administraci6n en el Sector Privado -

ser~ la de entender el proceso de desarrollo del Sector Agropecua-

rio, su articulaci6n con la economía nacional y su papel dentro de 

la economía lll.l1ldial. Tratar de resolver los problemas de produc- -

ci6n, rentabilidad, polarizaci6n social, niveles de vida de los p~ 
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ductores. Asi como buscar tma mejor integraci6n con los otros sec

tores de la economía. En ello debe basar su proceso administrativo. 

- La Universidad, en la Facultad de Contaduría y Administraci6n está 

preparando a profesionales en Administraci6n con una fonnaci6n ge

neral que dado nuestras realidades actuales debe de diversificar o 

ahondar en planes de estudio que pennita a los profesionales incur

sionar en los diversos sectores. Para nuestro caso, siendo el Sec-

tor Agropecuario tm sector estratégico y en crisis, se debe esta-

blecer una especializaci6n de Administraci6n Agropecuaria, ya que -

se adolece y se requiere de estos especialistas en nuestro país. La 

cual debe contener materias propias que traten de resolver la probl~ 

m:ltica que actualmente padecemos. 

- Para ÍID!JUlsar o apoyar el desarrollo del sector, la ftmci6n hásica 

del Lic. en Administraci6n se plantea coltKl el incremento de la pro-

ducci6n, mejor negociaci6n con respecto de los otros sectores, así -

COlllO \Ula mayor integraci6n. Esto no quiere decir que sea la solución 

para el sector, la problemlitica que presenta el sector es variada y 

compleja, se trata más que nada de no acentuar los problemas y tratar 

de que 6stos no se agudicen. 
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