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CliPITULO I 

Ilf.PERIALI SM O Y SUBDESARROLLO 

1.1. CONCEPI'UALIZACION. 

A. Imperialismo. 

Es tradicidn en el pensamiento econ6mico, desde -
los clásicos, que el sistema capitalista sea considerado co
mo algo natural, permanente y ldgico; de ah:! c1'UP. sus trans-
:t'ormaciones o cambios sdlo sean considerados como a.lgo que -
debe supeder. Esto ha provocado que el pensamiento econ6mico 
neoclásico o keynesiano no lograrán, en su esencia, compren
der las mutaciones que sufría el sistema, de tal modo que -
las explicaciones sobre el imperialismo no sean muy corree-
tas. 

Así, para Schumpeter, el imperialismo se caracte
riza por: "El inter~s del Estado por expandirse violentamen
te y sin limitaciones, típico de las monarquías absolutas -
del siglo XVIII y una herencia del Estado autocrático, que -
expresa principalmente relaciones capitalistas y cierta in-
fluencia en el capitalismo primitivo". 1 

1.- Schumpeter Joseph A., citado por Aguilar Alonso., Teoría 
Leninista del Imperialismo., Editorial Nuestro Tiempo., 
p. 316. . 
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El mismo autor, sefiala que los monopolios ejercen 
limitada influencia en la política extranjera y crítica las 
tesis marxista sobre la exportación de capitales y la colon! 
zación; ya que esto demuestra, según él, que "los cuentos de 
nifios no son monopolios de la economía burguesa", 

Otra definición es la expuesta en el Diccionario 
de Economía, escrito por Seldon que determina al imperialis
mo como un: "término utili:mdo por los nacionalistas de las 
naciones nuevas y los comunistas, para describir las relaci~ 
nea comerciales y económicas entre los países subdesarrolla
dos y las democracias occidentales 11

•
2 

En este contexto, las definiciones implementadas 
por estos dos autores reflejan ideas coincidentes: el impe-
rialismo es un concepto político ( ideológico ), más que - -
científico, además de ser a.'.1istórico y tendencioso, 

Sin embargo, la realidad es más concreta que la -
infinidad de voluntades o pensamientos que sobre ella se han 
formulado, En este sentido, el pensamiento marxista rescata 
o conjuga los elementos dispersos que ya existían pero que -
no habían sido sistematizados, siendo Lenin quién sintetiza, 
de manera clara, los elementos que caracterizan al imperia-
lismo. 3 

Los resultados de su investigación fueron la rea
lización del texto "El imperialismo, Fase Superior del Capi
talismo", en donde estudia el panorama mundial del mundo - -

2.- Arthur Seldon, Diccions.rio de Economía, Barcelona.- Edito 
rial OIKOS TAU, p • 277. -

3.- Algunos investigadores que estudiaron el imperialismo -
sona John A. Hobson, La Evoluci6n del Capitalismo Moder
no en 1894; Rudolph Hilferding, El Capitalismo Financie
ro en 1910; N.I.Bujarin, Imperialismo y Economía Mundial; 
entre otros. 
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capitalista a partir de lnG Últimas décadas del siglo XD: -
hasta poco antes de la Prirr:era Guerra Mundial. 

En este sentido, el im~erialismo s6lo puede com
prenderse como la etapa del capital monopolista y sus mani
festaeiones más importantes son: el surgimiento y consolid~ 

ci6n del monopolio por medio de los mec&nismos de concentr!! 
ci6n y centraliza.c:i6n; la fusi6n del capitalismo industrial 
y ba.ncnrio dando origen al capital financiero, así como la 
oligarquía financiera; la exportación de capitales pasa a -
ocupar un lugar estratégico en la política del capitalismo 
y, por Último, se da fin al reparto del mundo entre las po
tencias capitalistas. 4 

Si ponderamos los elementos enunciados con la 
realidad social, políticn y econócica del mundo de 1960 a -
la fecha se pueden extraer ricas experiencias, pues lns - -
ideas centrales de Lenin sobre el imperialismo, persisten -
en lo esencial, sin embargo, es conveniente mencionar que -
existe una nueva corriente de economistas que han tratado -
de descifrar en un contexto más amplio y complejo el papel 
del.imperialismo, enriqueciendo y complementando las ideas 
que sobre el mismo se tenían. Tal es el caso de Samir Amin, 
Charles Bettelhein, Arghiri Ernmanuel, Ernest ?llandel, ?aul -
A. :Barsn y :?aul ~~.Sweezy por un lado y por el otro, John Ke 
nnet Galbraith y John Strachey.5 

Por ejemplo, Sweezy, indica que "los marxistas -
muy frecuentemente se han contentado con repetir formulaci2 
nes, como si no hubiera pasado nada realmente nuevo desde -
los días de g'.arx y Engels - o de Lenin cuando muc~10 116 , de -
ahí que junto con Baran se abocaran al estudio de la corpo-

4.- V.I. Lenin, El Imperialismo Fase Superior del Capitalis 
mo, Editorial Progreso, p.88 -

5.- Véase, Alonso kguilar, Economía Política y Lucha Social, 
Editorial Nuastro Tiempo. 

6.- Paul A • .Baren, Paul M.Sweezy, El Capital Monopolista, -
Editorial Siglo XXI, p.8. 
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raci6n gigante, así como los mecanismos que penniten que se -
desarrolle el excedente, etcétera. Coincidentemente a Lenin, 
ellos llegEl?l a considerar el capital monopolista como un si~ 
tema formado por corporaciones gigantes. 

Galbraith, come1.ta que las grandes corporaciones -
pueden lograr plnnificar el mercado de acuerdo n sus particu
lares objetivos, considerando el sistema como also dinámico, 

De lo expuesto se puede inferir que el imperialis
mo representa una relaci6n dialéctica de un conjunto de paí-
ses con diferencias estructurales importantes entre ellos. En 
este contexto, el imperialismo es instrwi:entado y ejecutado -
por los países desarrollados parn su propio beneficio en con
tra de otros países calificados generalmente como subdesarro
llados. De ah!, la necesidad de entender ¿Qué es el subdesa-
rrollo? y ¿Cuál es el papel que juega en esta relaci6n? 

B. Subdesarrollo. 

En este sentido, durante mucho tiempo prevalecie~ 
ron teorías que circunscribían el problema del subdesarrollo 
a la situaci6n geográfica ( en los climas fríos, el hombre es 
más activo y trabajador; mientras que los de los climas ce- -
lientas tienden a la pereza, etcétera), o a la superioridad 

. de la raza ( la· superioridad del hombre blanco sobre- al negro 
o la divinizaci6n de la raza aria ), Del mismo modo se utili
z6 la teoría evolucionista para legitimizar sus status polítl:_ 
co y econ6mico. 

"Por todo lo anterior, resulta c;ue son los más pr~ 
parados, resistentes y aptos en el medio wnbiente econ6mico -
actual ( lucha econ6mica ) los que van a resultar triunfado-
res ( países desarrollados ) sobre los menos eficientes y - -

1 ·-· 
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aptos (países subdesarrollados ) 11
•
7 

Por otro la.do, aunque no con el mismo tono, Sa

muelson define el subdesarrollo de la. siguiente manera:: 

"Una nuci6n subdesarrollada es simplemente.a.qui 

lla. cuya. renta real por habitante es baja con ~elaéión ó. -
la renta per cápita· en naciones como Canadá, Est'S:dós'Uni-

dos, Gran Bretai"ia, Francia y la Europa Occid.entni /s~ c~n 
. ., . .'•','· "· . · .. :~.. -

sidera oue es capa::: de mejorar notablement.e su nivel'•'de 
renta". 8 ,' ... :. ··· · • 

Por otra. parte Seldon consi~~r1,"~~·~~f;:~>;~~r~~'~n 
subdesarrollo ze caracteriza "porque la:'cahd!i.d:de 1a·fuer 
za de trabajo es relativa.mente baj~, d~~¿~'t·~~hd~·, ~á falt~ 
de deseo para cambiar de empleo o región¡ :igi1o~~nte de las 

posibilidades económicas y In falta de espíritu de empre-
sa". 9 

Los elementos mencionados pueden clasificarse 
como teorías subjetivas instrumentadas en los países cen-

trales con el propósito de legitimizar su dominio. ~"rl este 

contexto, las palabras del maestro Sánchez Vázquez son si~ 

nificativas "Cuando se pretende captar la realidad sccial 

o histórica, loo hec;;os sociales o humanos, por un despla

zruniento a la experiencia. directa, vivida del objeto, se -

cierra el paso a la ciencin social como conocimiento racio 

nal y objetivo ••• 1110 Es tan ev~de:it~ ~sto que, en loe mi; 

mos países industriales se er.ip:l.ezari'..;acdesarrollar teorías 
. .;· .. .. :·, .. ··:::r1.1_;·,:· ::·_.:;· .. . 

;'•''. más realistas. ,">·,,'·. 

7.- f,GUilcr J.lonso., op. cit. p.< 1~4 .... ·. · . ' . 
8.- Pa.ul !\·:. Samuelson, Ct.:.rso de Economía !.'.o:lerna. Bspaña. 

Editorial J,guil&r 1 Sexta. Reimpresión 1973. p. 674, 
9.- ll.rthur ¡jeldon., op. cit,, p. 398. 

10.- Adolfo Sánchez Vázquez, La. Ideología de la N~utrulidad 
Ideoló::1ca en las Ciencias Sociales.- Revista l!fotoria 
y Soe:Údcd No. 7. ll'.cíxico, Segunde, Epocu 1975, p.9. 

' '" ·• ' '-' l..'\~ '\ I • '·• . 
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Otros acercw:iientos fueron instrumentados por -
los propios países subdesarrollados, sobresaliendo ln co-
rriente cepalin.a y la dependentista. En este contexto, la 
Comisi6n Económica para América Latina ( CEl'AL ) explica -
lns causas del atraso econ6mico de nuestros pueblos CJmo, -
un doble círculo vicioso: el atraso y la pobreza merman -
por una parte las posibilidades de a:-.orro y acumulación; y 

por otra, limitan el tamr.~o del mercado y las oportunidú-
des de inversión, requisitos todos para lograr la eupera-
ci6n de la pobreza y el atraso. 

La instrw:ientación teórica de la CEPhL sobre -
los ras;os r;.ue cnracterizan a los países débiles está sus
tentada en el que la economía del globo terráqueo está di
vidido en dos polos, el central y el periférico; los que -
conjuntamente forman una unid~d, pero al mismo tiempo, se 
establecen relaciones desiguales que permiten su·diferenci~ 
ción. En este sentido, se puede intentar, de acuerdo a los 
planteamientos de la CEPhL, subrayar estas diferencias. -
Así, en los países periféricos la estructura económica es: 

Heterogénea, pues en ellos, coexisten acti
vidades de elevada productividad, como es -
el sectcr exportador o de escasa productivi 
dad, la agricultura de subsistencia. 

- Especializada, las exportaciones se locali
zan en uno o varios bienes primarios. 

- Diversificación horizontal, ~sto se entien
de por la conjunción interaectorial e inte
gración de la producción en campos limita-
dos que incide directamente en las importa
cioneo, y por ende, en la balanza comercial. 
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Asimisco, la diferenciación entre la productivi
dad y el deterioro de la relación de intercru:ibio producen -
diferencins en el nivel de iil,.,"Teso entre los dos polos del 
sistema, connecuentemente existe una tendencia al desarro-
llo, desigual. El empleo ocupa un papel importante en el mo
delo cepalino, pues como se sabe la población de los países 
pobres crece rápidamente presionando a loo diferen~es go- -
biernos para que se aumente la oferta de trabajo; de ahí -
que el análisis cepalino se centre en dos direcciones: el -
primero se basa en la absorci6n de la población activn en -
condiciones de productividad normal, así como la nivelación 
de la productividad en los sectores atrasados con los nive
les de los países centrales. 

En este sentido, la agricultura moderna y la in
dustria inciden directamente en la acumulación del capital 
y, por lo tanto,- e:n la capacidad real para atune.n~ar la in-
versión ( privada o pública ) con el propósito de ampliar -
el mercado de trabajo. Asimismo, el factor tecnolÓ6ico in-
fluye directamente en la capacidad de empleo de estos paí-
ses, ya ~ue generalmente, se emplean tecnologías inE.decua-
das por la mínima incorporación de mano de obra, en otras -
palabras de composici6n orgánica del capital tiende a cre-
cer en el capital constru1te sobre el capital variable conde 
nD.ndo a la poblaci6n al desempleo. 11 

Otro empleo determino.nte es la amplitud del sec
tor heterogéneo, pues mientras más desequilibrnda se encuen 
tre la estructurn econ6mica más difícil será igualar la pr~ 
ductividr:.d necesaria para incrementar ln acurnulo.ci6n de ca
pital. 

11.- Véase, 'r'lionczek S,!.'.i.;uel, El'AL, Los Problemas de la -
Trnnsferencia de Tecnología en un mnrco de Industriuli 
zaci6n ,\celerr~da.: El Ceso de !.'.éxico, Desarrollo In:lus= 
trial Latinorunericnnn.- Selección de :.;ax Ilolff C.- Lec 
tura.o del Trimestre Económico No. 12.- ¡,:éxico.- Fondo
de Cultura Económica. pp. 304-.329. 
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F;s de sobra conocida, la i::iportG.nci1J. riue ¿r.i.!lrJ.u 
le relL;i6n entre la inversi6n y el al:orro; aun;ue, no - -
siempre el a...orro ee utiliza pare. la inversión, sino que -
se orientn a ln especuluci6n, compra de bienes raíces y m! 
túlcs preciosos; en pocas palnbr~s, se desperdician los -
fr~tos lo~rados por la productividad social. 

Por Último, existen diversos mecanismos publici 
tr:.rios orientados a mt.nipular el consumo, aun~ue general-
mente influye en distorsionar el aparato industrial, esti
mulD.ndo la capacidad de compra de los estratos favorecidos 
de lo sociedad periférica. 

En síntesis, el modelo cepalino se centra en: -
ln heterogeneidad, especializaci6n,productividad, tecnolo
gía, etcétera y deja de lndo aspectos importantes, tale~ -
ccmo: la distribttci6n del ingreso; aunque es necesario su.!!_ 

rayar que en los Últimos aflos l'1a habido vo.riaci6n en el e~ 
foque técnico. En este sentido, Raúl ?rebisch plan~ea que: 

"La pllrte del fruto de la creciente productivi
dad que no se transfiere a la fuerza de trabe.jo, constitu
ye el excedente del que se apropian principa.ltlente los es
tratos superiores en donde se c.:·ncentra la mayor parte de::. 

capital en bienes físicos y la propiedad de la tierra.". 12 

El mismo autor avanza en plante~~iento crítico 
diciendo: "Gracias al excedente y el capital que pemite -
acumular, los estratos superiores tienen en sus manos la -
clave dinw:-.ica del sistema". 13 

12.- Raúl .?rebisch 1 :,a Dinámico. del Capitalismo Periférico 
y ;:;u l'ransforn:aci6n. Comercio Exterior. Vol.30, l>o. 8 
rr.éxico, agosto 1980. p.917 

13.- Ibide~, p.819 
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Pese a esta referenciu, en lo general, el pensa
miento de la CEPÁL se ha limitado a buscar los elementos que 
permiten el cambio cuantitativo. 

"el pensamiento cepalino no tiene en c'4enta las relaciones -
socia.les, o sólo lns examina lateral o superficialmente. Ah,2_ 
ra es posible afirmar, con mayor exactitud r¡ue esa limita- -
ción está vinculada al carácter ideológico de dicl:o pensa- -
miento, pues si no cubre las relaciones sociales, se debe a 
que implícitamente establece respecto a ellas, supuestos de 
cuflo ideológico". 14 

La CEPAL resuelve la problemática del atraso por 
medio de "agentes" institucionales promotores del desarrollo 
asignados a la burguesía nacional y al Estado. En efecto, el 
Estado aprovecha la capacidad instalada, a mediano pla~o, P! 
ra aumentar la producción bajo la racionalidad de la gestión 
empresarial, dado por convergencia. de intereses y el abati-
miento de sus conflictos; del mismo modo, ocupa un papel más 
activo para distribuir racionalmente los frutos de la produ~ 
tividad en la sociedad. Esta premisa es enriquecida por - -
Prebisch: 

"En el fondo, sólo hay dos fer.nas de accion regu
ladora: que el Estado tome la propiedad y gestión de los me
dios productivos, de donde surge el excedente, o que e.l Est,!! 
do use el excedente con racionalidad colectiva sin concen- -
trar la propiedad en sus m1U1os, sino difundiéndola socinl- -
mente". 15 

14.- Octavio Rodríguez.- La Teoría del Subdesarrollo de la -
CEPAL, Síntesis y Crítica. Comercio Exterior., Vol.JO -
No. 12.- ~:éxico, diciembre de 1980. p.1361 

15.- IlaÚl Prebiach, op. cit. p.819 
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Precisa.mente, el vacío teórico de ln corriente -
cepalina citada fUe aburcnda por una nueva escuela, la de-
pendiente. En efecto, a partir de los sesentas se empez6 a 
constituir una nueva interpretaci6n sobre el subdesarrollo; 
entre sus principales te6ricos se puede menciorui.r a Andre 
Gunder Prank, Teothonio Dos Santos, Ruy Mauro rt.arini y Os-
vuldo Sunkel. 16 

Sus principales aportaciones se pueden resumir -
en los siguientes puntos: existe una tendencia progresiva -
para penetrnr y dominar financiera y tecnol6gicamente por -
parte de los países desarrollados la estructura de las eco
nomías subdesarrolladas, provocando una estructura econ6mi
ca desequilibrada. Asimismo, influye sustancialmente, en la 
sociedad civil y política con el propósito de aumentar la -
desigualdad social; el Estado asume la tarea de consolidar, 
regular y coordinar el proceso económico. 

Todos estos puntos surgen, en primera instancia, 
de la realidad en la que se desarrolla la mayoría de los 
países pobres; en segunda instancia, de la metodología -
aplicada para resolver los problemas existentes. En este 
sentido, el materialismo hist6rico fue la herramienta de 
análi:üs, librándola de rasgos dogmáticos en algunos senti
dos, perfeccionándolo, n las circunstancias específicas de 
estos países; de a.~í que se establezca que la falta de cap! 
tules y el atraso tecnol6gico no son elementos centrales p~ 
ra explicar el subdesarrollo, como frecuentemente manejan -
los te6ricos cepnlinos o de los países centrales, sino que: 

16.- ;..lt;tmr~s obrao de estos autores: Frank, Lumpenburguesía 
Lu:nriendesarrollo; lf.a.rini, Dinléctica de la Dependencin, 
etcétera. 
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Jü mejor ejemplo de ello, est;Ú represer.tado en -

.as políticas que ec momentos lle crisis, el Fondo ~onetario 
lnterm.cionul ( ~:I ) ha implementado para resolver los pr~

olcmnn finnncieros que nquejun al sistema capitalista: pro
mover el abuti:r.iento del .:;asto público originando une. débil 

'lemnntia efect:::.vu; reducción de e:npleoo y oalarios·bajos, a1_ 
'ª proúuct1v1dud :,· snneru:.iento de suboidios. De este m·odo, 
ta pobl«ci6n muyorituriu de estas naciones ve afectada suo
~o.ncinl!:!Pnte su futuro y nurnentael grado de depenuencfo de 

En este contexto, µÓdrírunos entender la política 

e "sustituc!.'ón de importaciones" put>s, aparentemente diÓ -
7ran auge a la industria manufacturera consolidando polos -
~ desarrollo y altas tasas de crecimiento; sin embargo, en 
~ esencial propició que las industriao orientaran su pro--

1ucción hacib. h.s clases altas y medias y el dominio' de las 
runas más importantes por porte de les· empresas tr.ansnacio

cles. 

.Asimismo, otro. corriente participó ~n ~l dÚ.gn6.§. 
-:o, ella fue, l~(m~istá¡:\Eri este sentÚoriJ'.utÚiza- -

... ón n;ecánica. de conceptos ·~orno los modon' ile rir~d~cción se 
• 1 '. •• • •• • :.• •• • 

i.liz.aron, a priori, ya que muci;i::.s veces 'nci. corr~spond:ían 

desarrollo concreto de estas naciones;·a~í se 1ltiliz6 el 

ificativo de fetidalismo p&ra deocribir las·rel~cioneo de 
oducción exfot;entes a fines del siglo XIX. en América. Lo.ti 

obscur.eciendo las relaciones que bajo. lá ·Óptica de ln -

oión internacion:.l del trabajo capitr.lista fungieron -
úconomíns dependientes.' 

Co:::o dice r.:arini: "En sus análisis ele la indepe!!. 
'l.a lr.tínoamericana, los investi[iadores marxistas han in 

c..i : do, por lo general, en dos tipos de desvir~cionP.s la --
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El mejor ejemplo de ello, eotá representado en -
las políticas que e1: momentos de crisis, el Fondo Monetario 
lnternncionnl (F.ill ) ha implementado para resolver los pr2-

blemaa financieros que aquejan al sistema capitalista: pro
mover el abatimiento del gasto público originando una débil 
demanda efectiva; reducción de empleos y salarios bajos, a! 
ta productividad y sanea:r;iento de subsidios. De este modo, 
la poblnci6n mayoritaria de estas naciones ve afectada sus
tancialmente su futuro y aumenta el grado de dependencia de 
loe mis:r.o.s. 

En este c~ntexto, µodríwnos entender la política 
de "sustituc:!.ón de importaciones" pues, aparentemente dió -
gran auge a la industria mElnufacturera consolidando polos -
de desarrollo y altas tasas de crecimiento; sin embargo, en 
lo esencial propició que las industrias orientaran su pro-
dt:cc i ón hac:ie. l:;.s clases altas y medias y el dominio de las 
ramas más importantes por parte de las empresas transnacio
nol.es. 

Asimismo, otra corriente participó en el diagn6~ 
tico, ella fue, la marxista. En este sentido, la utiliza- -
ción mecánica de conceptos como los modos de producción se 
utilizaron, a priori, ya que much&s veces no correspondían 
al desarrollo concreto de estas naciones; así se utilizó el 
colificativo de feudalismo p&ra deocribir las· relaciones de 
producción existentes a fines del siglo XIX. en Am~rica Lat,! 
na, obscureciendo las relaciones que bajo la 6ptica de la ~ 
división internacion_,¡l del trabajo capitalista fungieron -
las economías dependientes. 

Como dice ?;~arini: "En sus análisis de la indepe!! 
dencia lntinoamericana, los investigadores marxistas han i!! 
currido, por lo general, en dos tipoo de desviaciones la --
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sustituci6n del hechu ccncreto por el conceptc abstracto, o 

lo adt4lterución de concepto en nombre de nna rer".lidi:cl rebel 
de a aceptarlo e:i su forn.ulnción puro" 15 -

Sin ernbnrgo, el mc.rxismo en t.:éxico hn trntado de 

reorientar sus estudios o lns naciones latino&mericanas, -
adecuándolas a ln realidad y evitando repetir mecúnicomen-:e 
lo~ conceptos que por su débil capccidad de orgonizaci6n y 

de análisis manifes1iÓ co~o verdad hint6rica. ¡.;n efecto, ¡ior 

citar algunos autores, Pablo Gonzúlez Casanova, La Derr.ocra
cia en ri.éxico; Amoldo Córdoba, La Ideología de. la nevolu-
ción Mexicana, etcétera, son reflejo del cuestione.miente y 

avance en estoo círculos. 

En síntesis, el subdesarrollo sólo se puede ccm

prender en un me.reo dual, del aesnrrollo del capitali~mo -
mundial. En donde, coexi~ten do~ polos, el desarrollado y -

el subdesarrollndo; el primero, como sustantivo, el segundo 
como com,plemento; el .erigen del círculo de la .pobr.e7.a está 

en las mismas condiciones históricr:.s de le. producción ca;ii

talista. 

1.2. OIUGEN y nm:.:aci.. 

Para explicar los r.::ecanismos que permitieron la 

relaci6n entre el imperialismo y el subdesarrollo se ha ins 
trumentado la exposición en tres etapas, cada una de ell~s 
representa un esp~cio histórico. De tal modo que la primera 

etapa cubre de 1870 hasta la. Primera Guerra r.'.undial; la se
gunda. representa el tie~1po transcurrido entre la termina- -

ción de la Primera Guerra r::undial hasta el término de los -
cu&renta y por último la tercera etapa de 1950 hasta nues-
tro tiempo. 

18.- Ruy ?11auro !1'.e.rini.- Dialéctica de la Dependencia.- i1'.éxi 
co Eclitorial EnA. 1974. p.1J. 
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Primera 1~apa.- El desarrollo de las fuerzas pr~ 
ductivns propició que a partir de la década de 1870 se -
trcnsformnrdn suste.nciulmente las fo.I"!:lns de p~oducción cap! 
talistas. ~"n efecto, el triunfo de la burguesía industrial 
oobre la ngrc.ria y connoliunción de la etapa de libre cono~ 
rrencia propició ln acentuación de la tendencia histórica -
del capitalismo haci~ la concentración de los ~edios de pr~ 
ducción en pocns lllt!nOs. 

Retomando a Lenin r:e ¡1Uede resumir es·te proceso 
de la siguiente formn: 

a ) A partir de la sei;unda mi tnd del si¡;lo XU, la 
burguesí& industrial lo.;r~ imponerse a la agr~ 
ria, estableciéndose al régimen de libre cene~ 
rrencia. 

b ) A partir de ésto se empieza a desarrolli;r el -
cartel. 

e k fines del si;lo XIX y los primeros años del 
siglo XX, los cnrtels consoliJan su posición, 
y desde ese momento, regulan la octivido.d eco
nómica del capitalismo. 

Con la con:1oli.lación del monopolio, o c::.rtel en 
esta primero. etapa, ln:.:. re¿;ks del jue,10 co.mbir:.ron, µueo el 
grado de influencio de estos conjuntos se extendió conside
rablerr.ente. En este sentido, lll "libertad de mercado" se -
vió afectada por~ue lar, precios de venta y las cuotas de -
prouucci6n se ccncatenn.n con el prop6sito de mnximizar las 
gME.nC i OS. 
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La lucha por los mercr....tos adqi;.iri6 unu impo1·tan
ci& decisiva, pues de unn u otra forma detei-~in6 la consoli 
daci6n de este proceso. Por ejemplo, en algunos casos, los 
cartela llegaron a c on·:enir áreas de influenc is. que evita-
rían desgastaroe mutu:i.üente; sin embargo no todas coinci- -
dírui en sus intereses, por lo que lo:; cartela asociados im
ponían fuertes restricciones a los rebeldes, por ejemplo; -
no les aprovicionaban l& materia prima, obstaculizaban las 
~·ías de crédito, o de transportes, sabotajes, etcétera. -
Ariemñs, podían utilizar el precio de venta como catapulta -
para romper las defensas de estas ecpreoas. 

PrecisEUJentc, ln "raciom:.liclad" con base en la -
ganancia deterr..inó que el monopolio fuera c~nsiderado como 
el remedio a la crisis que, con frecuencia, golpeabnn al -
sistema capitalista; ya que consideraban que en el monopolio 
se adecuaban los.rp~ursos físicos, técnicos, financieros y 

humanos racionalmente. 

Asimismo, se argumenta que se utiliza con mayor 
eficiencia la capacidad instalada y con ello, se wnortiza -
más rápidamente el c&pital invertido. 

- La división técnica del trabajo permite sin 
cronizar adecuadamente los recursos técni-
cos y huma.nos. 

- Se da prioridad a la investigación con el -
propósito de abatir los costos. 

- Eleva el nivel de vida de sus empleados y -

trabajadores por medio de altos sueldos y -
salarios • 
. Propicia la tendencic. hacia una mayor racio 
nalidad econ6mica. 
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Alternntivo.mente, el proceso monopólico twnbién 
oe reflejó en los bElJlcos, al pasar éstos de ser sim~les i~ 
termedi~rioa del mercado de dinero a ocupe.r el papel de -
promotor del crecimiento econ6mico, pues al utilizar lon -
recursos monetarios en las ramas más rentables ejercen in
fluer.ciu en las inversiones y en la producción. ~oulunt- -
zas ( 19 ) afirmaba: "a fines de 1909, loa grandes bu!'lcos 
berlinenses, contando los bancos adheri;ioa a ellos c:anejn
ban 11 )00 millones de marcos, esto es, cerca del 83;~ de -
todo el capital bancario alemán", " y DU influencia en lo. 
producción se establece nl contar en los puestos claves de 
las empresas con gente de confianza, la simbiosis entre el 
ca?ital industrial y el bancario estableció el capital fi
nnnciero. 

Esta nueva variable propició la exportuci6n de 
capitales, En este sentido, Inglaterra, entonces la na
ción más poderos&, destinó durante el período de 1911 a --
1913 un monto total de 4'415 000 libras esterlino.s, las -
cu&les se orientaron de la siguiente meneru: el 30í~ en sus 
protectorados, el 10.5~ en la Iniia, el 5.5% en el resto -
de las coloni~s el 6% en 1'Uropa, el 19~ en ~stados ~nidos, 
el 22~ en ~ud~~érica y el 7% en el resto del reundo. 1stus 
cifro.s no son s6lo !lleras reflejos tle la realid¡:d sino que 
opo:-tan :--.--..1=vcs eler:.e::.t..:1z ·._l.: w:c:lirii:.:; f: .. 5: se ..... ~.:-.le infer:.r 

que e: .:·.,:::~·.::i u:~·or de inversión se úiri.gió ~m~ia lt;s m:.ci.2_ 
nes que tenío.n una pobl&ción europea si.:;nific~tiva, con e?:_ 
pectat¡vcs po.ra una rápida e::.evnción U.e la producción cnpi 
talist~, coincidentemente estos pníses son desarrollados -
en cu rn:iyoría. 

Lo. otrn co.ra de lo. :aoned&. se est&blece en el -
resto del ::iundo, pUl's en ell::.s los pc.r.f..r.ietros de culidr.d -

19.- i·'.:i cl'f• Poulantzas. Fascisrr.o y Dicta:!ure., :~·éxico.- Si
·;lo :·~,:I i::ditoro::i, la. Edición 1S71. p.93 
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en le. inversión ~ion diferenteo, ue este modo ae 'tiene r¡ue -
lns inversioneo se diri¿;en a controlnr lv.s vías de ccimerci!:: 
lización de loo puíoes pobres y lo. infraestructura nirnesa-
ria para ln producción. En este contexto, .Arger.tina, Brasil, 
y Chile son ejemplos que pueden ser adecu::.dos, r.:exicÓ 'no se 
libró de esta mis~r. suerte, de tul modo que su econo~ía eo
tabn orientadu hacia la producción exterior y lns rc:ncs mi.s 
importantes bajo el dominio extranjero como se puelie obser
var en el Cuadro ( 1.1 ) de ln siguiente página. 

Como se nota, los ferrocurriles, ainería y la -
deuda son los conceptos con mayor participación extranjera, 
lo cual no es gratuito, sino que corresponde o la lógica -
del capitalismo monopolista. Por eje~plo, si un gran banco 
de un país central inicia actividades en algún país de los 
llamados pobres, abriendo sucursalr.s con el propózito de -
auxilir.r a los r;obiernos de estas naciones en le obtención 
de créditos como podría ser el cuso para a::ipliar la red - -
eléctricc, pero por la debilidad interna real de invertir -
se recurre al préstamo externo; el banco gestion~ el crédi
to ante su matríz y otorga el contrato técnico a una compa
r:ía que pertenezca a su firna política, que por lo general 
requerirá de su país personal calificado, así como mu~uina
ria. y técnicas del país central. 

Alternat.ivair:ente, nuevon territorios fueron in-
corporados por los países capitalistas al cercado ce.pi taliQ 
ta, pero a.hora del contexto del ca¡Jitalismo monopolista, -
Lenin lo describe acertadamente: 

"Los capitalistas no se rep&rten el 14undo lleva
d es de una particular perversiclo.cl, sino porque t:;l grado de 
concentración a que se ha llegado les obliga a asegurar es
te ca"llino para obtener beneficios; y ne lo reparten cegún -
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CU.ADRO 1 • 1 • 

cenemos E:::':;J)C3 G!L':.N 
UiHJC::i lB:E.'l'.t"".A fil,!,.~CU AL ::1::,~·rr.·. 

Deuda Pública 4.7 8.3 36.1 J.O 
:sancos 2.6 1.8 11.0 18.3 
Ferrocarriles 41.3 40.6 12.8 28.4, 
$.ervicioo Pú- 1.0 21.4 1.1 
blicoc 

Uinería Y ~.:e- 33.ó .11 .8 19.8 
tnles 

Bien~s Jaíceo 6.) 9.2 1. 8 9.0 

Induztria 1. 7 1. 1 7.9 41.3 

Comercio 0.7 8~3 

.Petr~leo 3.1 5.8 o.7 

.Fuente: Ro3er H;.i.nsen; Lrl polhic::1. del Des.:i.rrollo Econ6mico, 
Siglo x..<I editoreo, p. 27. 
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el capit&l, según la fuerza; otro procedimiento de rep~rto 
es imposible en el sisteca de la producci6n mercantil y -
del ca~itulismo". 2º 

En este contexto, la repartici6n de los nuevos 
territorios qued6 establecida, de la siguiente manera: 

Alemania 

Bélgica 

Francia. 

Camerún, Togo, Africa Sudoccidental, 
Africa Oriental. 

Congo. 

Argelit., Túnez, l\!arruecos, Desierto del 
Sahara, Senegal, Guinea, Da~omey, Costa 
de ~'.arfíl, Ji.frica Ecuatorial, Isla de -
~t.adagascar y parte de Somalia. 

Inglaterra Gambia, Sierra Leona; Costa de Cro, Ni
geria, Cabo de Buena Esperanza, Egipto, 
Uganda, Africa Oriental, Sudán, Anglo -
Egipcio y Hong Kong. 

Italia Eritrea, Sornalia y ~ibia. 

Portugal Angola y il'.ozw.bique. 

Con métodos intensivos de explotación y repre-
si6n, los países europeos consolidaron las ví~s para obte
ner las materias primas necesarias para estos países, así 
como, establecer las condiciones del colonialisn10. En este 
sentido, Okello Oculi21 comenta que en: 

20.- v.r. Lenin, op.cit. p.74. 
21.- Okello Cculi, EI'-AL El Imperialismo Alimentnrio y la 

Diplomacia Africnna en el Decenio de 1990.- Inventir,a 
ción Económica, Vol. XL, No.157, l~éxico. julio··oep- = 
tiemhre de 1981. Rev.de la Facultad de Economía UN:J.: 
p. 312. 
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"La recolecci6n de caucho en el .;onao, o el aco_ 

pio de ra.t.t'fil, se obliJ6 brut.1.l.;nente a comuniüde3 enteras 

a penetr~u- en l·.¡ selva 9:1.r:;¡ busc:.i.r éoto:J y otros productos 

y tra11"1:iorta.rlo3 C:.1.I'G<ldos en la cabeza. Sri el Canco, el -
C;lStigo ;JOr no recoger ouficiente c:iucho podí::o.. incluir lu 

t'lmputaci6n .le l.-1:; m . .mo3. lüles de personas fueron t1barnlon_:: 
d.io u rno:-ir de cansmcio. ~'n el ,U-rica Oricnt:tl. y Ce11tr:tl. 
la pobl:ici6n se v16 dic~1.1.Hla )ior l.:.3 brut üe:. c:irrps de 

tr::ib::ijo en la ci:rnntrucci6n ele v:í.as f6rre:.is y caminos". 

A'iimilll.'.lo, la brtt:Jcn fractura entre 1.1 cultura -
regional y l:i central origin6 la umr~1naci6n de l'ls insti

tucionc3 ccon6r.iicas, :;Qciales, :Jolitic::is y reli¡;ios.i~ de -

103 ¡iu:.blos d;>1:1in<'.dos. 

Por otro l:tdo, el nva.nce industrfol. íl.e los pai

ses europoo::i 3e debi6 en g;i.•1JJ1 ·p:irte por lo:3 avn.nces t~cni

cos y cl.ent!iicos habidol3 dt.lrante e::o·~~~ 6poca. ai efecto, -
con l:.l intrudl.lcci6n de l<L máquin:.i. y ;¡¡u continu•.) perfcccio

nainie11to, se elev6 111 productividad y el e:cce-:i.-ante, ad c2 
1110 el awnonto del capital con:Jt~mte sobre el v:i.riable de-

t:?rmin:.t."ldo uust·mcialmontc el 1umonto de lP.nnnci:>.:3. 

Al:3U11os de los descubrimientos ciont!ficoa du
r,;,,nte.l el oi.'}lo ~{IX y comicnzoa ·.te.l oielo :(< fueron de su-

1n;i oig1lií'icaci6n p~lra el deo . .irrollo c:?.pi t~ista de los 11.i.!. 

ses c·~ntr-.ilea. 

Asi pues, p:u-a tener wi:.i idea m~.:; cl:-irn de este 

proceso ae presenta el siguiente resumen en algunos doscu
brimientoo en l::i ingeniar!:i, la c¡u!mic:1, L1 induatriu, etc. 
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I l'I V E n .T e. R 

I:ewc c.::. ea 
. noebucik 

Hi.rgreaves 

l•rkwrigt:, 
Comprton 
Boulton 
Wilkinson 
Watt 

Cort 
Trevithick 

Era...: ah 

raudslay 
Whitworth 
Stephenson 
Besserner 

Lenoir 
:Jter.iens 
Singer 
Stru'ling 
Otto 
Diesel. 

Goodyear 

Dumr.s 

Liebig 

.?o.steur 
Vant't 

lio!'f 

! H V E J; .T O 

:rirnercr ·¡:,ó.quin::. de ve por 
:.cero . baro.to. 

!iilndoro.¡¡ de alf:cdó:1 

Producción met¿lica. 

i\:aestro forjt:dcr. 
:.ráquinn de r:iov:i1:üento e::!: 
cular. (vapor). : 
l!ierro f11rjr.do. 

:.:áquina de presión. 

!1'.ác! uinns hcrrru:,ifmtcs. 
LocoI:1otra. 

Acero fund:!.do. 
l~otor de agua. 

iio::-nos de acero. 
~.:áquinc de coser. 

Electrocnrdiógrcfo, 

r.:ot or de ci.:o.tro e icl os. 

r.:otor. 
Jesnrrollo del r.utomóvil, 
estruct1:.ra de o.cero y con 
creto reforzado en los -= 
'l'tl ific i os; pri~er aeropl,:; 
no. 

Vulcanizado del cauc:•o. 

Fundo.dores de la ~uí~ica 
org!Ínica. 
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R A M A INVENTOR 

QUD:ICA U.endeleiev 

Bobel 

INVENTO 

Tabla períodica. 
r.anuractura de colorantes 
y explosivos. 
Superfosfatos. 
Dinm:iita. 
Síntesis de subsistencias 
y colorantes. 
Drogas. 
Catálisis por contacto 
del ácido sulrúrico. 

ACTH sindtico. 

Pinalmente, la lucha por nuevos territorios pro
voc6, bajo el pretexto del asesine.to del Archiduque de Aus
tria, la Primera Guerra Mundial. 

La Segunda Etapa ( de 1930 a 1949 ) se caracter1 
za por tres elementos. 

a ) La crisis del sistema capitalista en los e.i'ios trei~ 
tas •. 

b ) El Estado asume un papel más dinámico en la activi
dad económica. 

c ) La crisis capitalista in!luy6 en las políticas eco
nomicas de los países subdesarrollados. 

En general, la crisis de los ai1oe treintas, se -
mani!est6 por quiebras generalizadas en los bancos, fábri-
cas; desempleo de millones de persom..s y miFJcria en los Es-
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tadoe Unidos. 

En este sentido, ~a.7.uelson comentu. 22 

"A partir de 1929 la. Boloa de Nueva York quebr6, 
los créditos concedidos al extranjero fallaron, se suspen-
dieron todos los nuevos préstnr.ios al exterior y el desaso-
siego se extendieron por todos los pníses. Ante la actitud 
de un país empeña.do en cobro.r los préstamos que hnuría con
cedido al extranjero, al mismo tiempo que cerraba. la.s puer
tas a la importación de aquella.a mercancías que era.n la.s -
únicas que podías haber paga.do tales deudas". 

Con la crisis de 1929, la realidad hizo trizas -
los modelos instrumentados por los neoclásicos. 

a ) Conceder amplia libertad a los empresarios en la 
toma de decisi6n de qué y cuánto producir. 

b ) El equilibrio del sistema se lograba por sí mis
mo por la libre competencia entre los capitalis
tas, bajo la libre elecci6n de los consumidores. 

c ) El precio es la guía en las decisiones de los e~ 
preoa.rios, de los asalariados y de los consumid,2_ 
res. 

El crack del 29 propici6 ln reorientaci6n de la. 
política econ6mica con base a un nuevo modelo, el método -
de Keynes, cuyos principales prop6sitoo se dirigía.n a res
catar el sistema capitalista.. f&ra ello, Keynes manifesté 
que "el principio de ~ay, se.;ún el cual, el precio de la -

22.- Paul A. Samuelson, op. cit. p.807. 
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demanda globnl de la producción en conjunto pur~ cu:.:.lquier 
volumen de producción equiv~e a decir ~ue no existe obotá 
culo para que lo. ocupación sea plenn dejaba de ser reo.l :,
lógica a las condiciones histórico.a del proceso cnpitalis
ta". 23 

El modelo corrigió lno desvit~ciones que iu:.sta -

entonces impedínn el desarrollo del sioteir.a; los plantea-~ 
mientoa teóricos ee concentro.brin en ~ue el volumen de ocu
pación es determinado por la intervención de lu dems.nda -
glob~l y la oferta global, ya ~ue en ese punto ea donde se 
logra el máximo de gc;.noncias, a eoto se dió el nombre de -
demanda efectiva. Asimismo, el nivel ~ue pertiite contraer 
o amplinr el empleo dependeri de la inversión, y esta, de 
las expectativas para invertir, tome.ndo en consideración -
la relación entre la curva de eficiencia marginal de capi
tal y las tasas de interés. 

El modelo consideraba que el volumen de inver-
sidn ea el factor clave y dinámico del sistema, pero está 
sujeto a fluctueciones, bruscas n corto plazo y a largo -
plazo tiene una tendencia a descender; de ahí que el Esta
do aplique medidas para solucionar esto. tendencia, por me
dio del gasto público • .t.demás "el Estado tendrá que ejer-
r.er una influencia orientadora sobre la propensión a cons~ 
mir; L trav'a de .su .sistema de impuestos, fij&ndo la tasa 
de inter.Ss y, quizá, por otros medios". 24 

El estado influye sustancialmente en la regula
ci 6n del precio adecuado a una mayor racionalidad. Vedmos 
esto expresado en la figura l 

2).- J.~. KeyneD, Teoría General de la Ocupación, el Inte
rtle y el Dinero, Mtlxico. Fondo de Culture. Económica. 
Octava Reimpreai6n 1974, p.34. 

24.- J.!.:. Keynea, op.cit. p.3)2. 
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Figura. I 

CANTIDAD 

En la figura l se observa el equilibrio de largo 
plazo del monopolista. El precio que le resulta más ventaj2 
so es sup~rior al costo medio y, en consecuencia, obtiene un 
benficio monopolístico permanente. El precio es también su
perior al costo marginal, porque la curvn ue demi..ndu a él -
dirigida es descendente ( de lo cual proviene su control s2 
bre el precio ) y ello significa que su in,greso marginal --
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será inferior al precio. El beneficio máximo, que exige 
que Il.l = CM implica en este caso que P>CL:¡ y esta discre
pancia ~ntre el precio que valen para ln sociedad y el cos
to marginal para producirlas, significa que los recursos de 
la comunidad no están siendo utilizados de la forma más ef! 
ciente ( SB111uelson ). De allí que el Estado reinvierta esta 
orientación. 

Alternativamente, el campo socialista se consol! 
da después de la Segunda Guerra ~undial, extendiendo su in
fluencia en Europa Central y China. 

La Tercera Etapa de 1950 a la fecha, tambi4n pu! 

de ser nombrada como la era de las grandes corporaciones. 
En efecto, las grandes empresas extendieron y perfecciona-
ron sus zonas de influencia, su principal objetivo es el de 
conseguir las utilidades necesar1us pnra competir con otras 
empresas y autofinanciarse. En este sentido, el precio de -
la mercancía adquiere la virtud de promover este proceso. 

"Como lo ha indicado Burs, el liderato de los -
precios existe cuando el precio al que ofrecen sus mercan--

--cías, la mayoría de las unidades de una industria, es deter 
minado-por la adopci6n del precio anunciado por una de - -
ellas·. El líder por lo general la empresa más grande y más 
poderosa en la industria,tal como la u.s. Steel o la Gene-
ral Motora y los otros aceptan su posición predominante, no 
s6lo porque les beneficia hacerlo así, sino porque saben -
que si llegan a la batalla de precios, el líder podría - -
f18Uantar la estocada mejor que ellos". 26 

Sin embargo, tal como lo eeftalaba Lenin, los - -
compro~isos entre las compafl!as subsisten, quedando reduci
da la lucha de las grandes corporaciones en utilizar otras 

26.- Paul A. Barin y Paul Sweezy, op.cit. p.53 
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vi:.riables pc.ra promover la venta de sus mercancías, como -
por ejemplo: modernizar el aparato técnico-ndministrativo, 
implementar c&.111pañas de publicidad adecuadas a los requer! 
mientes psicológicos de ln sociedad, concentrar los mejo-
res cuadros humanos calificados mediante jugosos sueldos -
y estatus sociales, y la adecuaci6n de tecnologías por lo 
general, adquiridas a pequeñas empresas o centros de in- -
vestigaci6n de alguna universidad, para ponerlas en prácti 
ca o para evitar que otras comp:l.f.Ías las adquieran. 

Al obtener a menor costo la mercancía, se pensa 
ría, por 16gica, ~ue los precios tenderían a la baja; sin 
embargo el interés de las corporaciones por abatir el cos
to sólo se explica por ampliar el excedente que perciben. 

"Esto significa que bajo el capitalismo monop.2 
lista los costos decrecientes implican márgenes de utilid! 

.. files en contínua expansión, y la expansión continua de 6s-
tos, a su vez, itlplica utilidades adicion~les, las que se 
elevan no s6lo en términos absolutos, sino como parte del 
producto nacional".27 

La productividad social no es permanente, sino 
dinámica, lo que permite que los niveles de ganancia aumen 
ten. Presbish lo sei1ala. "La exigencia dinámica de acrece!! 
tar incesantemente el excedente y la acumulación reproduc
tiva no podría ampliarse si el aument'o de la productividad 
hiciera bajar los precios. El capitalismo no funciona en -
esta forma". 28 

Del tiempo, que Lenin instnllllent6 su estudio S,2 

bre el imperialismo a la feche., las condiciones para cale~ 
lar el precio no se ha modificado sustancialmente; sin em
bargo, en lo referente al modo de financiarse las empresas, 

27.- Ibidem, p.61 
28.- Ra'11 Frebiach, op.cit. p,817 
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se hEJl transformado las condiciones, pues, las crnndes co~ 
porncionea aon capacee actualmente de autofino.ncinrse y -

asegurar así eu reproducción. 

Simplemente el volumen de ventas de las princi
pales compaflías alcanzaba un monto ll\Oyor al PIB de varios 
países, esto en 1968. V~aee Cundro 1.2. 

Las empreens transnacionnles (E.T.) se caracte
rizan por tener una direcci6n centralizada, pues las matr! 
ces están ubicadas en los países centrales, estableciendo 
filiules en la mayor parte del mundo, dadas las facilida-
de: ~e inversi6n, producci6n y ganancias que obtienen. 

Loa países de lento desarrollo se encuentran 
ante un d:i.lema o aceptan que las corporaciones transnacio
iu:.1~3 inviertan en sus ecóno:ías, o· desisten y retrasan el 
rnr..o del desarrollo. ID este sentido, se debe tomar en -
cuenta que las decisiones •políticas" para invertir emanan 
del país originario de la empresa y con frecuencia son coa 
tradictoriaa con loe intereses del país en donde se esta-
bl ,,ce, pues aua intereses están dirigidos a consolidar el 
crPcimiento de la firma en su conjunto. Así cuando por ea
pec¡~es circunstancias la filial ee enfrenta a obstáculos 
ci:..ita por sugerir la necesidad de cambiar de sede o simple
:e~te cierra y se retira del país. 

La mayoría de las veces la empresa transnacio-
nal controla y extiende sus dominios en todas las ramas e! 
trat~gicas del país en donde ae ubica, de tal modo que: 

"Cuando la gran firca controla sectores funda-
mentnles de la econom!a de la naci6n, ~ata no puede utili
zar eficazmente los diferentes instrumentos de política --



~ 
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CUADRO 1.2 

___ •VOLUMlm DE VEfiTAS DE ALGUNAS TRA.NStlACIOllALES• 

CCfl:PAfiIAS 

General Motora (E.U.) 
Standard Oil Co., (E.U.) 
Standard Oil Co.,(Ns)(E.U.) 
Ford ~otor (E.U) 
Royal Dutch/Shell (Anglo-

llol)* 
Unilever· (Anglo-Hol)• 
Texaco (Arameo) (E.U.) 
N.obil Oil Co.(E.U.)** 
Gult Oil (E. U.) 
Gulf Oil (E.U.)•• 
Volkswagen (Alemania)• 
Anaconda (E.U) 

Uniroyal (E.U.) 
Coca Cola (E.U.) 

• Cifras de 1Y69 
•• Cifras de 1967 

VOLUfiiEN DEL NEGOCIO P A I S P.N.B. 
(fllillonee de Dólares ) fliillonea/Dol. 

24 295 l\!éxico 26.744 
14 929 Venezuela 9 146 
14 929 Perú 3 718 
10 515 Argentina 15 622 
7 960 Irán 9 738 

6 930 Congo (k) 1 330 
5 867 Arabia Saudita 2 965 
5 711 Libia 1 865** 
4 9~i) Bolivia 795 
4 202 Kuwuat 1 944** 
3 536 Brasil 26 163** 
1 410 Chile 5 316 

1 264 Colombia 6 128** 

1 043 Guatemala 1 530 

Fuentos li!acrino ~u:~1rez; Gr:mdos ~prea.\s y Pe
queñas Nacionea, Inve::itigacidn Econdmi 
ca, enero-marzo 19'/l, Ho. 121. Revista 
de lu Facultad (}e Economfo, UH.UI p. 84. 
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económica: política fiscal, restricciones de crédito, pla
nificación de las inversiones, política monetaria, etcéte
ra". 29 

La influencia de las corporaciones se desenvue! 
ve en terrenos extra económicos, esto es, en las actitudes 
y gustos de la sociedad civil de tal modo que, el consumi~ 
mo o consumo innecesario aW!lenta injustificadamente provo
cando fuertes distorsiones en la capacidad instalada del -
país subordinado. Prebisch lo sefiala: "se desperdician en 
la exagerada imitación de las formas de consumo de aque- -
llos, estimulada por las técnicas de difHsión social masi-
va". 

A principio de la dé~ada de los setentas, exis
tían 10 mil ~mpresas internacionales diseminadas por medio 
de filia~es, la expansión de las transnacionales se refle
ja en el volumen de ventas. En 1976 se estimaba en 830 mil 
millones de dólares que, comparada con el volumen de expo! 
taciones totales por los países industrializados en el mi~ 
mo afio cercana a 910 800 millones de dólares alean.za el --
91 % del total. 

Asimismo, se estima que controlan, en promedio 
más del 80% del banano, arroz, caucho, petróleo crudo, es
taño, cacao, tabaco, café, thé, trigo, algodón, mineral de 
hierro, madera y bauxita. Esto se entiende, dadas las ca-
racterísticas cosmopolitas del capital. 

Por medio de la inversión extranjera directa -
( IED) las corporaciones se expanden y consolidan en los -
mercados que lee interesa, la tendencia de la IED se puede 
observar en el cuadro 1.3. 

29,- Macrino 3u:~trez, op. oit, p. 89. 
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,,DISTI1IBUC!ON DE .I.J.. I.E •. D. 

Inversión directa acUniuÚ.icla •·. 
total (Miles de millones .. de' 
dólares ) • 
Distribución Geográfica (%) 
En países capitalistas des~ 
rrollaclos 
En países subdesarrrollados 

1967 

31 

100 

ct.:1.imo 1 .:; 

1975 

-,; 

72'· 74 

28 26 

100 100 

Fuente: Jiéctor Heras León, Las h'mpresas Tra.nsnacionales y 
.el Tercer Uundo, Investigación Económica No.157. 
p.146. 

El cuadro anterior demuestra que la po1ítica de 
inversión otorga mayor importancia a los propios países de
sarrollados limitando sus inversiones a los subdesarrolla-
dos, encuadrándola en los límites estrictos y necesarios p~ 
ra la fw10ionalidad del sistema, ¡.mes existen factores téc
nicos, económicos y políticos que actúan como agentes diso_± 
ventes, como son: la limitación del mercado interno, esca-
sez relativa de fuerza de trabajo calificada, carencia de -
infraestructura y el clima político inestable q,ue en muc!'ioi: 
países existe. 

?ese a ello, el éxito económico de las corpora-
ciones se manifiesta por el monto de ganancins que son en-
viadas hacia el país donde se encuencra la matríz, por par
te de los paíse's en desarrollo. Véase en el cuadro 1.4. 
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cu:i.DRO 1.4 
FLUJO:: :DE INVEn~IONE:: DinECTA::J E::TilliJ{JEnJ.3 IU.::IA p:,,r::::;s C'JB 
DESARnCLLADC::; Y GANANCIAS POil INVEil!::IONE:: DIRECTA:J TIEPATRIX 
DAS A LO::i .2.U!::E:::i rnvm::onE::. (r:.ONTO:: .t.cm.:UL;.DO;: 1970-1978)7 

( Millones de Dólares ) 
Inversiones Di- Ganancias por In-

Dietribuci6n Geogr! rectas en los - versiones Direc--
fica Países ~ubdesa- tas Ilepatriadao a 

rrollados los Países Inver-
sores 

~ 

Total de Países Sub- 42 000 100 100 218 100 
desarrollados 
América Latina 21 970 52 26 612 26 
Africa 4 662 11 18 )01 18 
?liedio Oriente 742 2 37 879 38 
Asia del Sur y Sudeste 14 )16 34 16 729 17 

Oceanía 510 697 

PLlente: Héctor Heras León, op.cit. p.148. 

Si se observa detenida.~ente del conjunto de IED 
a los países subdesarrollados el 52% son dirigidas princi-
pnlmente hacia .América Latina, en cua.nto a las remesas en-
viadas, el primer lugar lo ocupa el ~edio Oriente. 

Este flujo de inversiones hacia América Latina -
no es fortuito, sino que responde a determinadas variables 
que fueron. tomadas en cuenta para dar luz verde a las inver 
sionea. 

En efecto, a partir de 1950, los principaleo paf 
ses latinoamericanos obtuvieron un crecimiento econ6mico, -
alto y sostenido; el énfasis de este proceso di6 origen a -
los calificativos de "milagros" en el ca.so de rr:4xico y Bra
sil. 
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En este contexto, con la introducción de e~pre
sas trnnsnc.cionalEHJ la correlación socii:.l y económico. de -
determinado país, sufre altercciones, pues se genera:: po-
los de desurrollo heterogéneos U.e diferentei:: confomacio-
nes. En e::i:e se:.tiJo, r.:e pu-=Lit1 rest;r..ir que h. er..p·r,,:::. -

trancnr..cionul ayuda al crecirnien';o regione:l, inccr;iora.ndo 
infruestructuro., sr:.larion, emplean, técnico., pero desalie_!! 
ta el decarrollo real del país beneficiado, ya ;ue su in-
fluencia está de"er::.inuda por objetivos diferentes al país 
donáe se establece, 

:.oí pues, le. relación •.,ue se establece entre lo. 
err.preca. tro..-isnacional y el pds subdesarrollo.do se encuen
tra ubicaja en un contexto de dependencir:. estructural. 

Conviene =.encionar que las compañías sólo in- -
vierten en zono.s o rru:as estraté~icas, no in:e.;rando el -
país en su conjunte. De a.tí GUe su relación real se esta-
blezca, con la industria, comercio y la agricultura comer
cial, excluyendo en su objetivo o. la &gricultur~ de subsi~ 
tencin y e~presas industriales o comerciales que no juegan 
un papel singular en el ~receso económico, por ejem~lo en 
r.:éxico controlan la industria química ( Du .Pont, l'í:onsant o, 
Imperio.l Che:nical, AlHed Chemical, Unión Carbide, Cyana-
mid ) por medio de lo.a empresas siguientes: Celanese t:exi
cana, Du ?on~, S.A., etcétera.30 

En síntesis, se puede observar la capacidad - -
real y mesurable de las corporaciones ( capital monopolis
ta ) parn dictar ln::i reglas del juego que obviamente tie--

30.- Algun¡¡s de las empresns establecidas en México son: -
General t:otora, Ford i\:otor, General Electric, Chrysler, 
Internc..tional Busines ff:ac;-,ines, Internntional 1'el &: -
Tel. Westinghouse Electric, Eastman Kodak, ?rocter !.e 
Gamble Internnt i onr.1 Ilarvester, Cnrnpbell Soup, Unile
ver, Olivetti. 
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nen que eer er. nu beneficio. Anteo de finr,li::nr ente ca;1í

tulo es dibllO de mencionnr c¡ue en el proceso ele cou.ercinl.!_ 

zación tcrr.bién existe en sí une desigualdcd ( intercambio 
desi¡;u¡;l ) pues, daJas lns conuicones históricas, ·la a1ayo

rí& de la población en loo paíoes oubcieso.rrollados produce 

con salarian de subiotcncia que comparado con loo obreroG 

de le. sociedad induotrinl reflejo. un abi.mno de intereses -

y deseos, de ahí que: 

"De esa diferencia entre le capacidad del hom-
bre por manejar lr1s herramientas de nuestra era y el hecho 

cie que tociuvía ent.á lejos de tener las necesid&des de nueE_ 

tra época proviene, en Últimt:. inntnncin, le super gc;.r¡ancin 

del intercrur,bio desigual". 31 

i\'.arx, r.iencionaba en 1848, que "El paío indus - -

trialr.iente más desarrollado no hace sino mostrar al menos 
des&rrollado la imo.gcn de ou propio futuro".3 2 Y en cierta 

manera lo expuesto por él sigue siendo válido. 

31.-

J2.-

J,rhgri ~:J:lanuel, El Intercambio Desigual, Ter
cera Edición 1976, p.25.- .?o.sude y Presente No. 24 .
.Editorial !:JIGLO x:~I. r.:éx:ico. 
Carlos r.:arx, El r.:anifiesto del Partido Comunisi;a, -
Ejitorinl ¡>rogreao. 
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Históricamente, ln tierra ha jugado un papel de

tenninante en la evolución socic.l del hombre, desde que és

te descubrió loo beneficios que le reportaba el cultivnrla, 

ya que precisrur.ente el ser hum::.no ce distingue de otro tipo 

de hnbitantec de la tierra, por ~ue es el único que puede -

producir sus alimentos. 

Es de 'sobra conocida la im;iortancia que represe!! 

t6 durante el esclavi~u:o y feudulismo, 'r en los inicios de 

la etapa ca,1italistu, lle tal :r,odo e¡ue los fioiócratus llell'~ 

ron a considerar c¡u era la única fuente de riqueza en la s.sz_ 

ciednd ¡ sin embargo, apenuc en este ui6lo ce emµezó u re- -

plantear los conceptoo que sobre la i:üsma se habían vertido. 

Así, se determinó que le. tierra no es un conce~to in:nutable 

sino que es un recurso renovable, pero uüe1~.ús existe la po

sibilidad de increment~r su fertilidad a través de incorpo

rurle los resultados del avance tecnolót;ico con.o son: fert¿,_ 

.lizantes quír:dcoc, ini::ectici<le.:=.:., riego, oe!r.illas mejorutlr.::i, 
etcétera, 
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Sin embargo, el grado de desarrollo dependerá de -
las condiciones hiDtÓric~a y estructurales de deterr.in.sdo país. 
En este sentido, la agricultura debe -cumplir detercinadas nec~ 
eidades al1menticiao, proveer de divisas al sisterr.a por medio 
de exportaciones, etcétera. Ahora bien, el papel que la agri-
culturn desempeña no es igual en todos los países, pues difie
re en función del desarrollo alcanzado por éstos; de tal modo 
que es necesario det&llnr la form~ en ~ue la agricultura se -
sitúa en los diferentes contextos hiet6ricos. 

2.1. EL P:.?EL DE LA A:iRICULTt"':lA EN LO: ?;.!:E;:; DE~:.--

r.ROLLADCS. 

En los países industrializados, la agricultura, se 
caracteriza por la propiedad privada de la tierra; la explota
ción a gran escala, la concentración de tierras en grandes a-
agricultores y la ruinn per:nanente de pe~ueños granjeros; así 
como, el uso de un alto grado de cecani:aci6n, insu:os y en la 
mayoría de los cnsos de buenas tierras. 

Asimismo, la poblnci6n econ6cicamente activa dedi
cada a estas l~bores es menor al 11~ en término medio; la par
ticipac16n del sector primario en el PIB tiene una tendencia -
menor al 8~ en promedio. 

En general los grandes productores de ce::-ealP.s ·del 
- mundo ocupan un peso específico en la fijaci6n de los precios 

de eDtOs productos en el mercado ~undial; aun~ue existen sus -
excepciones como son: Alemania y Jap6n. 

A partir de la década de los sesentas, se han -
incorpor~do nuevas técnicas y ce han am:iliado los ele::entos 
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científicos para Jet.er:nimLr la. via't:iliuc.d de cultivos, preven
ción le plagas, etcétera, como es el de utilizar lon os.téli~es, 
semillas mejoradas y técnicas en la conoervación de sueloo, en 
tre otros. 

Por Último conviene mencionnr, que los países in-
dustrializados han alentado ln eficiencia del ca~po con do~ -
propósitos tangibles; el primero es el econ6:nico pnru ¡¡atisfa
cer sus necesidades, así como hacerlos competitivos en el ~er
cado, dado sus bajos costos. El segundo es el político, pues -
siempre surgirá ln oportunidad de utilizarlo como unna políti
ca, en lo que se ha dado en lla.T.ar el "Food Power~. 

Canadá es un ejemplo típico de lo expuesto. En - -
efecto, en esta nnci6n la población dedicada a las tareas agrf 
colas ha decrecido sustancialmente. 

Existe ln tendencia hacia el uso de terrenos agrí
colas amplios para optimizar la producción agrícola evitando -
caer en la fragmentación de la superficie. Por ejemplo, con b! 
se en el Censo Agrícola de 197ó el número de uniiades menores 
de cuatro hectáreas alcanzaba el 2.21' del total, de cuatro a -
169 hectáreas el 571", de 170 a 453 el 29% y, por Último, mayo
res de 453 hectáreas, el 11.8%. 

Es evidente que siendo un país capitalista, lns r! 
laciones sociales en .. ~l campo se manifiesten por le. apropia- -
ci6n privada de la tierra. En este contexto, los productores -
privados controlan el 100~ de la superficie, pero una parte de 

ellos rentan las tierras que no utilizan a un sector que posee 
maquinaria y ganado pero que no cuenta con tierra; este rneca-
nismo alcanza el 7 .1~ del total de la superficie ( todo con ba 
se al Censo Agríccla de 1976 ). 
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Las tareas cgrícolr.o se realizan e on un ol to grD.,:J.o 

tecnológico, inc orporo.ndo ma'J'.linuriu, t.écnicas :nodernns y fer

tilizantes. El incremento de ln prcductividnd ris el resultado 
de la conjugación de lo anterior; de abí quelns .necesidr.dcc -

alinia.:iticins y de :::nteriuo primo.a para la inaÚ~tria quedan ::cí.r. 

sahofecl:ic y pueden a'boce.r:c a la· te.rea de ex: por ter loa exce

denteo de proJucci6n. 

r.'n este se:itido, Canadá exporta entre el 30 y 40~ 

de su prod~cción total, niemlo el triGo, ¡;ranos forrajeros y -

oleaginosas los az·t'ículos funda11enLales ¡ sus compradores rr.ib -
i!!'.J>Ortantes son: (en orden de irr.portancia) La Cor.iwlidad Econó

mica Europea (e.E.E.) con el 227' del totúl (1 342 millones); -

Japón con el 18;; (1 115 n:illoncs). 

Evidenter.iente que existen factores "políticos" que 

ha."1 permitido e1e·var la cnpacidr.d de la produccién agrícola.. 

?or ejer.iplo, cinco son los r.iecanismos que utilizan los gobier

nos para au>:ilinr a la agricultura en loo paises desarrolla- -

dos en la producción agríccla y exportación de cereales .•. ~3 

PERIODO 

1955 a 

1960 a 
1965 a 
1970 a 
1975 a 

CUJ..Dl10 2.1 
¡,:t,':!C,:.DO r.:m:r.:IJ,L !JE CEl(!';A1~;:::.- E>:oortacionen de 

1955 a 1979 ?orcentnjec ) 

PAI~ES .DE3!! .?J.!SES 3!B- ?AISF;:; JO-
HRCLIJ.JOS DECAIUWLLA- CIAL:I ... ,.~·.._~ 

:DC:J 

1959 ó0.4 24.0 1:,.6 

1964 69 .1 19.3 11.6 
1969 71.4 19.2 9.4 
1974 eo.o 13.3 6.7 
1979 82.5 13.0 4.5 

Fuen~e: Eduardo A. Santos.- El ;.:ercado ;.:undial de Ceree.1e s: Las 
Opciones para el Tercer i•:undo, Comercio Exterior. Ju-
ni o rte 1983. p. 553 

33. l'uul A. 3 .. ur.uel:J·);'l Op. cit. fl• 468 
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En las economías subdesarrolladas, la agricultura 
oigue ocupando un lugar estratégico y político muy it:Jportan-. 
te. En este contexto, ln utilizaci6n de la tierra, en lo gene
ral tiene las sig~lientes fornas: 

a ) La explotación extensiva de ln superficie o.grí
cola por parte de la minoria. 

b ) La frag:nentaci6n del uso legal de l~ tierra pa
ra la población mayoritari~. 

e ). La irracionalidad del uso del aguu y bosi;ues -
por el limitado conocimiento cultural en su ha
bitat. 

d ) Tiene un carácter monoexportador: 

Es decir, existen fuertes desigualdades entre la -
población rural propiciado por una negativa distribución de la 
tierra y efectos secundarios que se dan en todos sentidos, - -
pues deter:i:irw. un grado de subsistencia tal que impide la ge-
nernc i 6n de demnn~a suficiente para el sano desenvolvimiento -
:e la industrin. 

La vía capitalista en el campo se !!ianifiesta en -
dos for;:.c.s: una la vío. "junker" y la segunda "farrner". En este 
scn:.ido, ln vía "junker" se extiende en aquelloq países donde 
aún no se realiza una reforma agraria integral, la otra se - -
~stablece en las naciones donde se han impleinenta.do la refor--
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ma ~--raria34 como es el caso de r.:éxico. 

?or ejemplo, en Colombia, el uno de la tierra ad
quiere caracteríctic&s generales y comunes con los países su~ 
desarrollados, de tal modo que: 

"?or lo general, las extensiones planas, situaí.lc.s 
en fértiles valles, se dedican a la ganadería, mientras que -
para la agricultura se emplean las faldas de los cerros. Las 
~ierras de l~s montai:as están cuperpobladas en relación con -
los recursos del suelo; y gran parte de las tierras planas -
con excepción de aquellas dedicadas al cultivo de arro~, car.a 
,ie azúcll?', t.lf;Odón, proporciona subsistencia a relativamente 
pocas fa:nilias. De touas fonr.as, el ganado se engorda en las 
planicies, mientrt.e que ln gente lucha en las montar.as para -
logre.r una subsistencia apenas suficiente"35 

Por otro lado, es normal ~ue en la mayoría de las 
veces, l& frontera agrícola se extien~e destruyendo grandes -
áreas de bosques y selvas, así como el e~~ilibrio ecológico -
ue éstt.s regiones, cie tal forma ;ue sólo se provoca la ero- -
sión y desertizt.ción de est&s regiones. Sólo como ejemplo, -
tay que recordar que el gobierno de Br&sil tuvo le. necesidad 
tle instru:i:entcr pol:!ticus p!ll'a precervar la región <lel Amazo-
r.e.s. 

34.- "La a."lti;t:n econo:níe. terriiteniente, ligada n ln servidum 
bre, r.e transfo1·:11a lentc.-::ente en un& economía capitali~ 
ta lt!~o junker), merced n ln evoluci6n interna del la
tifundio. Un proceso revolucionario destruye a ln anti
gua econorda terro.teniente, e. las !"orr:i;..s de gran propi~ 
dad y a loe sistemas de servidwnbre, d&ndo paso al desa 
rrollo de la pequefia hacienda ca:::pesina, la. que a su -= 

· vez progresivamente se irá descor:i.;ioniendo ante el emba-
1 te del c~pito.lismo". Roger Bo.rtra, Estructura i.graria -

y Clnses 5ocial~r, -.n r.;éxico. Ediciones ERA. p •. 16. 
35.- Antonio Gürc!a. La Tierra en l~ Economía Latinoa~e 

ricana. Proble~ns del Desnrrollo. Al.o VIII, No.31. ogos= 
to-octubre de 1977. Ilev.del lnE::tituto de Im·esti,;;o.ciom!S 
Econó:r.icas, U?UJi:. p. 7ó 
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Pero lo r.ufo i:::portante es, :..ue el i?lf'reso per cóp:i
ta es su..i:o.mente be.jo. En este sentid.o, existen grn.ncles r.:a:::as Je 
seres hu:::anos quE- recibe:• 175 dólares al afü. (S2,800.00 al ca:i:
bio de Sló0.00 por dÓlnr) además existen otros factores que t!l!!! 
bie'n influyen negat1va:::ente en el nivel de vid.a de los ca.1.pes:i
nos corno: la fnl"ta de edt1cación, desnutrición, el rápitl? creci
miento demográfico, etcéteru. 

La productividuil soci.al en el campo se ve li1r.itada 
por factores ffoicos (mnlr1s tierras); técnict:s (deficientes tés_ 
nicas de cultivo), humana¡:¡ (un alto índice de personas ocup&tit.s 

en este sector) y políticc.s. Asil::ü:mo, lr. débil mecnnizac i ón er. 

el cwr.po y decorgnnizac::.ón Boc:..:il coi:.ü,ruvan su~itnncin.lr.ien::e en 

este proceso, pero el principal fuctor que no ;ier::iite el i:::pul

so agrv.rio se localiza en la imposibilidad de acw::ulur el capi
tal. De ahí que la mayoría. úe la población rural estó condenada 
a emigrar haci& otros sectores o a subsistir en condiciones no 
muy favorables por la ccnstante transferencif, hucia otros sect2 

res. 

2.). EL ?APEL DE 1,\ .'•GnICL'1Tt:It,\ Eti LOS .?,.U8iS SCCIJ.--

LI~T;.s. 

Para tern:innr el capítulo, se harú re~erencia al -

uso de la tierra en el siRte~n so~ialista, pues de alguna for
~a el uso de ln misme está conrlicionada a otros propósitos po

líticos. En efecto a partir del triunfo de la revolución bol-
chevique y con ello la implt4ntacién del sistei:1a socialista, la 

agricultura pasó a ocupar un sitio estratégico en la política 

econó~icn de Rusia. 

Esto es evidente, pues la ideología rnr:.r..<ista fun -
el instrumento te6rico que sirvi6 de apoyo para el avance y --
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consolidación económica. En este contexto, Bujarin plunieaba: 

"El nuevo equilibrio surge aquí, en la lucha cons 
tante, y por ello su establecimiento es lento y doloroso. El 
proceso se desenvuelve tanto más rápidru~ente cuánto más velo~ 
mente se establece la reproducción en lR industria, cuanto -
más velozmente emprende el proletarindo sus tareas más impor
tnnt es: la revolución técnica, que altera enterfll?ien~e las for 
mas conservadoras de la economía y da poderoso impulso a la -
socialización de la producción agrícola".3ó 

En este sentido, Lenin recnlcab& que la gran in-
dustria seg'..lÍa siendo la. bri.se del socinlismo. ¡.,:ó.s para su es
tablecimiento se neceoitabnn víveres, combustibles y materia
prima que podía swninistrar únicamente el cwnpo y por ezto la 
restauración de la economía del país debía comenzar restable
ciendo la economía ccmpesina. 

En esenci6, el problema ~ás difícil de resolver -
en Ul'J8 economía socialista al triunfar es la movilización del 
excedente económico para utilizarlo como un instrumento de -
plllnifica.ción social y con este marco de referencia la agri
cultura debe enc&r.1inarse hacia una agricultura especializada 
y una adecuada división del trabajo, así como, dirigir el ma
yor quantum de la producción hacia el mercado. 

En este contexto, para nadie es un secreto los -
obstáculos que tuvieron que solucionnr los soviéticos para l~ 
grar vencer estas dificultades. Así, de 1929 a 1932 Rusia su
frió un& fuerte disminución de la producción agrícola provoc~ 
da por la expropiación de grEJJlos y animales para fines milit,! 
res, fuertes importaciones de ro&quinaria pesada; pésimos -

36.- Bujarin, ?."TAL, Teoría Econó:::ica del .Período de Transición 
cit. por Pedro Vuskovic. Inveatig~ción Económica No. 159 
160, Vol. XLI, enero-junio 1982, !léxico, Revista de la -
Facultad de Economía de la uruJ.:. 
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término:; üe interca.:11bio, etcétera.37 

Los obstáculos a vencer habían sido contemplados -

por Lenin en su libro "El Estado y la RevcluciÓn" don:ie enume
raba ·las cc.racterísticns que durante la primera etapa del so-
cie.lismo deberán contea:plaroe; la pequefla econo:::ín ca::;pesina, 
atavíamos ideolór;icoa burgueses en el cc.m~iesinado y otros 1d.s, 

El plantea::tientc leninista fue certero en su rr.::.yor parte, para 
la.a condicion~!l históric:::.s de Rusia. En e!'ecto la necesiñad de 

socializar el ca:::¡:,o requería la. tecnificccién úel misr.io, aume~ 
tar la asistencin técnicr:.. y fertilizantes. E;n este se:ltido, le 

agricultura en una primera etapa, no e ontri buyó e o:r.o pi.:.ln.nca -
de deonrrollo, sino que lr. c.cu.ciul::.ción Jel cL.;ii tn.l ft;.e propi-

ciada por el abatimiento de cnlidad de vida de los centros ur
banos y por el limitndo salario del obrero • .Propiciando un -

aumento en el e;.:ceder.te socin1 dirigida hacia la industriali-
zación.38 

La política económica sirvió de mo~elo a otros caí 
ses que optaron por el socic.lismo para adecuar sus objetivos -
con los recursoc; que contab::m, sin embargo la mayoría de estos 

países estructi.;rnlmente son atrase.tics, po:· lo c:ue el av&.nce 
t~cnico-científico y de producci6n es lento y difícil.39 

37.-

38.-

39.-

Consúltese.- Deuot$c!:er Isaac; Trotsky. El .?roferta Desa;: 
~ado, Editori~l Era. pp. 96 a 108. 
.?ravdc..clel 15 <le r::c.rzo .de 1930, ce.lcu,ló .que se necesita-
han 1 500 000 tractores µara la colectivización corr.pleta 
de la agriculturr. soviética. Este grcdo de mecanización -
se alcanzó hcsta 1956. Cit. por Deustacher Issac. Op.cit. 
p.98. 
Esto hu sido punta de lanza de algunos ideólogos parn -
aseverar que l1:arx c;e equivocó en todo, cuando planteaba -
que el socfolis::¡o llegaría primero a los países r.:ás desa
rrollados. 
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~n efecto, China siguió el ca:aino de indu~trializ~ 

se a marchas forzadas, adecuando sus recuraoa hccía ese ob,jeti
vo; de tal modo que en su primer plan quinquflnr.l se pretendía 
fcrtalecer ln industria, loa transportes y comunicaciones. 

CUADRO 2.2 

!>!~TnI.EUCICi1 111!: 11, rnv:.r,:;rcN Erl EL .i'l.U:.1F.:n ?Li..N c.nm.tJE:::.L DB -
C!I!N.A 

CCNCE.?rCS 
r.:ilea de ltiillones 

Ye ns 

: .. inieterios de la Industria 
.i.grícola, Forestal y Cense;: 
vación Hidráulica. 
Transportes, Correos y Tele 
comunicaciones. 
Comercio, Banca y Existen--
c:ias. 
Sultura, Educo.ción y Salubri 
dad Pl1blica -
:.•esarrollo de los Servicios 
P.Jblicos y ?.'.unicipales. 
~ t r o e 

8.21 

1.28 

3.08 

1.60 

0.46 

~ del 
Total 

58.2 
7.6 

19.2 

3.0 

3.7 

1.1 

.F\lente: T.J.Hughes y D.E.T., Luard, La China Popular y su 
Economía. ~:exico, Fondo de Cultura Económica p.56 

Asimismo, implement6.W'.IR reforma ag;rarin con el -
propósito de liquidar el régimen feudal que aún peroistía en -
este país; ce optó porque la tierra fuera propiedad del Estado 
y que loa car.ipesinos la explotaran en colectivo. 

La agricultura socialista se fundamenta en la des! 
parici6n de la propiedad de la tierra y de los medios de pro-
ducción en c&nos privadas y per:::1te al ~atado, co~o in~tri.u:-,en

to de racionaliind econ~ica, otorgar el uso y explotación de 
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de la tierr&, ag..:r. :r bOSl!Ul'.'s por mAdio de grunjns col~ctivus 
que sean propieuuj del estado o de los propios beneficir.clcn, 
ai:nque b11jo los lineamientos del esto.Jo, dotó.ndolos de recu!: 
sos financieros, técnicos y humanos auecuudos para poner en 
marcha los objetivos que con el pnso del tiP.1~po sean autosu

ficienten. 

Sin e~bargo, en casi todos los p&Íses soc:~lis-
te.s, subsisten centros de producción agrícola en manos ¡:irivE: 

das que coexisten con los del entado. 

En la ü.n.8.S., lus haciendas cooperativas - -
(koljoses) y estat&les (sovjoses) disponen de 225.7 reillon~~ 
de tectáreas; en tér::,ino medio un koljos cuenta crm 6 500 -

hectáreas, de las cuales 3 600 se utilizan par~ cultivos, err 
tre 6 y 4 mil cabezas de gano.do, 41 tractores, 11 cosec:1<.d~

r&s, 19 camiones. Los koljoses disfrutan de 16.3 mil hectá
reas, de las cuales se utilizan el 35% en cultivos, cuentW'. 
con mayor ga.nndería (6.2 mil cabezas de ganado); 57 tracto

res, 18 cosechadoras, 25 cardones, su peso se establece al -

producir el 50% de lE:.s hortalizas, leche y ci::.rne y el 30~ -·
del algodón, las variantes en el uso y explotaci6n de ln t!~ 

rra es diferente en cada país; en la u.n.:::.~. se otorga pr:::..r: 
cipal interés a la productividad intensiva, adecuando los !"'~ 

cursos técnicos y humanos con este propósito; mientros que -
en China se hr.ce en forna extensiva aprovechando la m:;.:.no :le
obra existente en esta nación, en ca.'T;bio en Cuba se intensi

fica la mecanizaci6n del can:po, 

La población econ6mica."llente activa dedic&da a ::!.<:.. 

agricultura en la u.n.::;.:;;., representaba en 1980 el 29¡! d~·:l 

total, mientras que en ln industria y conutrucción se eir.- -
pleaba el 511-; en Chino, durante los afios setentas, el 70~~; -
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de la poLle.ción estaba dedicada a las labores agrícolas, lo -
mismo que en Viet flam y otros países socialistas. En este CO!l 

texto, l~ mayoría de los países socialistas sufren con fre- -
cuencia fuertes dificultades entre la agricultura y la indus
tria pues la productividad real er. el cair.po es baja creando 
proble~as ue ab&stecimiento n la industria y de alimen~os a -
la población. 

El ?Dnora::u cambia cuando nos referimos n Rusia o 
a la República Democr·'tica Alemana, en don:le, la producción -
intensiva ha pen::itido atender los requerimientos sociales y 
políticos (esto a pesar de ~ue en Rusia el 60% de la tierra -
agrícola está localizada en zonas de alto riesgo mientras que 
en Este.dos linidos de Norteamérica, esta zona sólo alcanza el 
1%). 

·El sector agrícola ha progresado enormente, de -
tal ~odo, que hn podido integrar una explotación ge.nudera muy 
eficaz, aunque para mantenerla ha dedicado i1tportantes recur
sos en lr. importación de granos -de Argentina, Cc.m:.d!Í, y Est! 
dos rnidos- ya ~ue es conocido que la eanadería cons~T.e el d2 
ble de cereales que le. población. 

Ecte crun't:io cualitativo ha propiciado un ca:r.bio 
en el r•~inen de alimentación de los soviéticos, despl~zando 
lec hnrinnz, a trc.v•s de un me.yor conou."llo de proteínas de ori 
,'.)'en ani1ual. 



Carne 
Lec!~e 

Huevo unidades 
Azúcar 
Hortalizas 
Frutas 
?reductos Farináceoo 
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c:;;.JRO 2. 3 

1965 

41 
251 
124 

34 
72 
28 . 

. 15ó. 
. .'. '' 

1981 

57. 
305 
2.15 

43 
98 

.. 40 
;1,38 

¡,. ·-----··--
füer.~e: Agencia I!ovosti, U.R.S.3. cifras :Í hechos_:'p,11 

En síntesis, se puede decir ~ue tanto en la agri
cultura desarrollr.da, y socialista el uso de la tierra. está -
en=.arco.da dentro de una política clara y precisa, mientras -
~ue en los pnÍ5es s~bdesarrollados su uso es limitado, desar
ticuk.do y lejos de proponerse alcanzar propódtos coherentes 
alrededor de un proyecto Jiolítico, real, nacionr..l ya que gen~ 
ralmeni:e cuando existe está condicionado a ln política imple
~entada en el país o los países centrales. 



C A l? l T U L O III 

EL P,\PEL DE L,\ AGIUCULTUi!.'i. EN E:L DEJ • .\.fulOLLO iJEL 

P/.I;) D~ 1970 A 1982 

3.l C0!1'.:t'ORTA?iíIEIITO DE LA AGRICULTUílA Ei'l E!L DFt

JAHROLLO :;JTADILHAOOR. 

De acuerdo con el Lic. Antonio Ortfa liiena, actual 

presidente 1lel B:.mco lnterwncric.:;.no de .úc.;arrollo (BID), l:!:> -

politic:lo econ6:nicas40 im9lementad •o on el p:.11s de 1940 a 1970 

pueden Jividirsc en doo periodos: el primero de 1941 a lJ5i3 -

(desa.rrollo con inflo.ci6n) y uc 1959 a 1970 (des.:irrollo e.3t:ibi 
liz.1dor). 

El r:li:ri:o funcion.:i.rio n.l exril.icar como ue oustent6 

el des •.rro.L.Lo c;;t:ibilizador subray..1.b.'. que: 11 consiiJti6 e::-i im:Jl~ 

ment:.tr 1ae·.iid-1rJ sobre los L•.ctoreo econ6micos c;ue deter1r.in::m el 

a.horro :.iclecuándolo :.i. las poli tic ).S econ6ir.ic..ia con el ;1rop6:;i to 

.10 fo:: ·J:.~ :- un:1 rn ·:-·>r r.J-::.Ecz en b. rcubic~Lci·~n de.L ahorro de 

d;)n·:•.c zenar"1 a uon~c ~e ~tiliza". 41 El dei.urrollo c;;t~l.bili~¡¡
dor consi.;;t:!a, oe¡_~ S\4::l uL,c;¡:.idoro:.:, en l::i. onortunidad real -

de crecer, de crc:'.r l:l rit:uei.a ;nr~1 que c.le::i¡1u~3 ;.i.uto:::~tic:.uccn-

4v.- "Aplic .• r c..n la práctica. la::i lc:yos dc.::cubiertas por l:.~ 'JC.2, 
nom!a pol{ticn es tare3 de la µolitica ccon6mica. L~ ~ol!
tic.1 econórnica c:>nsi~tc en utilb:,1r l:ls leyco econ6:r.ic:is -
con objeto :le lo¡;rill' lo.; fines l.Ue no3 proµoncmo::i". Osc:ir 
L:ln,i;e. "Econor.iia 1-'ol!tica" Tomo I, cit. po1· Fernando t!ar:!lo
n 1¡ L1 política &con5mica., en :6xico Riqueza y Ui~cri2, -
Editorial Nue:3tro Tiempo. 5a. ~dici6n 1972, p. 176. 

41.- lbidem. p. 218. 
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te se pudiese repr.rtir entre el pueblo msxico.nc. 42 

En este períoao, el país logró crecer a una taca 

mayor que loe países lutinoamericunoc y de algunos po.ínes de

sarrolladoi;. En efecto, el PIE logró crecer a un ritmo nnual 

medio de 7.ó~, el sector industrial 9.7-~ y el sector agrope-

ct.:urio el 3.9~, todos ellos superiorec al crecimier.to uer.:ogr~ 

fico. 

Así pues, ln agricultura mexicana respondió efi

cier.ter.:ente a los requeri:nient;os que la industria y la pol·la

ción derr.andaban, sin embari~o conviene destacar que eete co:u

portar.1ifmto fue el resul t:::.:lo de tre::i factores que !1!lbÍan sido 

puestos en práctica algunas décadas atrás: a)La Re~orma Agra-

ria; b) Crer.ci6n de Infraestructura hidráulica y c) La Revo

lución Verde. 

a ) La R~forma J..gr!lI'.ia ejecutada por el GenP.ral 

Lázaro Cárdenas respondió tardíamente a las de~ru:ias origine.

les que propiciaron el movirr.iento armado de 1910. La reforma 

afectó los grandes lc.tiftmdios que aún estaban intc.ctos repaz: 

tiéndolos a los cru::pesinos; evidente~1ente esto no hizo ningu

na gracia a los que "por d: Vtlrsus cir1.:unstanci,1s ·:h!;fr"·Jtabe.n r: 

umirí:<:.tc.:i la riqueza: los 1;erratenientes, los caci:;"J.es, la -

red de cu~ercinntes, etc. Sin embargo, el ~ovi~i~:ito agrario 

se vió fortalecido y apoyado por grupos de ce.mpes:nos, obre

ros e intelectualeo que veían en este proceso lu posibilidad 

de concretizar los anhelos de aquellos ~ue murieron por con

quistar un pedazo de tif~rra para trabajar. 

42.- Para Hugo B.;:.argarn, primer secretario de Haciende, en 
el sexenio de Luis Echeverría llvarez, el desarrollo es 
tabilizac.lor no era uno. pam-.cea, explicaba: 11 =.n ecnnor::íi, 
ne.da reemplaza al realismo. !:VHe::ios c:;ue un es:J'",iü::;o -
de rronperidad, nos c~nduzca a una creciente de~endencia 
del paío reaµecto al extrar.jP.ro", Ibictem p.260 
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Durante e1 ce.:deniz:;-o ae ir.iple;;-.ent6 el modelo ac-
' ~ tunl de le, diotribuc16n de la tierrc. er, ;irive.da y ejit\ril, •u 

tl repürto agrr:.rio se ll:Llnifiesta en la distribu
ci6n de 18 millones de hectáre&s beneficiando a 775 845 camoe 
sinos mediE:nte lo creación de 10 651 ejidos, 44 de tal form~
que se distribuyeron tierras en la zona del Yaq~.li, Los ?l.o- -
chis, La COJ:larca Lagunera, Yucotán, Lombr.rdía, Nueva Italia y 

~iexicali. 

.Para ir::pulear y consolidar el reparto agr&.rio, -
en 1936, se fi.:ndó el Ba.~co Nacional de Crédito Ejidol con el 
prop6sito de atender los requerimientos de crédito (avío-re-
faccionario) de los cainpesinos benericiados; se calculn que -
el monto de créditos al sector ejidal ascendi6 a 300 millones 
de pesos de 1936 a 1940, El resultado de esta política no se 
hizo esperar: pe.ra 1940 la producción ejidal aportaba el 52~ 
de total de la producción nacional. 

Lázaro Calrden&s, fUe un vision.E;.rio, pues lejos -
de seguir perpetuando las relaciones agra.ri~s las transform6 
para sentar las bases del pe.is moderno que es hoy, 

En este contexto, la Referir.a Agraria redistrib~ 
ye el ingreso y alienta la producción agrícola. 
4).- "ta forma de tenencin ejidal de lo tierra significa, co

mo es sabido, que a un pueblo o núcleo de población agra 
ria se le dote una. extensi6n de tierra,el ejido, en la = 
cual cada jefe de fwnilia corresponde una parcela para -
su cultivo. La pe,rcela debe ser cultivada por el ejidat~ 
ri o y no puede ser vendida., transferitla ni hipotecada.".
Adolfo Gilly, La Ilevoluci6n Interrumpida, L'.éxico, Edito
rial Caballito. 5a.Edici6n, 1971. p. 362 

44.- El reparto cardenieta superó a los que se habían hecho 
desde la expedici6n de la ley del 6 de enero de 1915 ha~ 
ta el 30 de noviembre de 1934. Por primera vez se repar
tieron las tierras sembradns con algodón y trigo de la -
Coitaren Lagunera y las tierras hene~uener&s tle Yucr.tán.
Jesús Silva Herzog., Cárdenas en le. presidencia, en la -
Larga !1:archc de un Hombre de Izquierda, México, Editorirü 
illl..U.:.1972,p.180 
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"La Refcr:r.r. ;.¿¡-rr-.ri n destruye ln rigiJe;: 1e lu ea
trJctura tradiciom-.1, reJistribu,ye el increso y per::.i~e trans
ferir ahorros y rt1mo de obra de la agric·..:l tura hE.cia el sector 
industrial y urbnno. Ade~ás, modifica la propensión al conzu.~o 
y al 'ahorro, y afecta la composición e.le las irr.portaciones y de 
las exportaciones, ~sí co~o el nivel de ocupación. A su vez, -
los efectos o.cumulntivoo de estos ca::.bios crer.n incentivo¡_. fa
vorables po.ro. el deso.rrollo ulterior 11

•
45 

Ader.iás, ln Refomc. ..\gro.ria perrüte detener el fl~ 
jo de inmigrantes hnciR las ciu~r.des en un período aoroxicndo 
de 10 a 20 ai!os, de acuerdo L ln profUndid.c.d de '..a reforrr.a. 

Sin embargo, adelantándose a los hechos, Barr.n46 

plantea que la Reforma Agraria en un país subdesarrollado co-
rre el rieGgo, a mediano plazo, de convertirse en boumP.rang, -
pues pulveri~a la propiedad de la tierra de tal modo que la -
oportunidad real de los cnmpesinos por mejorar sus niveles de 
viaa se ve seriamente afectado. 

Así, pese a los esfuerzos realizados por los gru
pos sociales mis dinán:icos, la distribución de tierras quedó -
li:r.itnda ya que para 1940 aún existían 308 latifundios con más 
tle 100 000 hectáre:ls er. promedio y 1 179 propiedr..des e:itre 
10 000 y 40 000 hectáreas para hncer un gran total de más de 
54 millones de hectñre~s. 47 

b ) Otro de lo~ factores que influy6 en la produ~ 
ción agrícola fue el p~pel del Estado para promover la &ctivi
dad económica. En efecto, el Est~do fue el verdúdero promotor 

¡;:=-Edñíundo fiares, Dentro y Fu.ero del Desarrollo, r:.éxico - -
Editorinl Fondo de Cultura ~~on6~ica 1976.p.213 

46.- Paul A.Baro.:~, La t:conornfo Política. de] Crecimir.into, Edito 
rial Fondo de Cultura econón1ica.. !.léxico 1977. -

. 4 7 .- Carlou Tallo, La Ten•mcia de la Tierra en r·.!éxico, citado 
por Adolfo Gilly, op.cit.p.359 
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econ6:r.1co parr. sentur las ccnclicion•'O para el Jesnrrollo del -
capitali~mo mexicnno ya que empezo a implemencar diveroas ;iolf 
ticae orientadas con ese fin; dentro de es~e universo destaca 
por su impo~o.ncia la conetrucci6n de vías de cocunicuci6n y -

siste~ca hidráulicos. 48 VeáT.os esta tendencia en el cuudru --
3. 1. 

C'J.~:XD 3. 1 

:»;~{:-;t;:;:.'1',J ·~J JEt Tvr .. u. !.lr~ L/. n;·¡ ;.:;::;rcN FEJEHAL DID:!'.c:.DCS Á - -
IP..~IG.t.CIOll y c1.:.:rnos, 1930 - 1963. 

?111IC:DO 

1930-34 
1935-39 
1940-44 
1945-49 
1950-54 
i 955-59 
1960-63 

n;vr:u;ION EN 
mnrn:.croN 

11.3 

18.6 

15.1 

16.1 
15.9 

11.9 
8.2 

INVF:!lSICll EN 
c .. .:.:rnos 

16.2 
26.6 
27.3 
·19.9 

16.7 
13,9 
10. 7 

Fllente: Roger i.Hansen., op.cit. p.7 

a;.; .. t::o::. ~ r!mtGA
croN COf,'.O ?OHCEt;
'l'AJ!': JEL TCTl.L DF. 
L,\ rnv~:;ION Ff.;DE 

RAL 

27.5 
45.2 
42.4 
)6.4 
32.ó 
25.8 
18. 9 

Como se muestra clr.ra-;.ent~ el interés del est::!do 
por extenjer y modernizar las vías de comunicación y la cons
trucci 6n de sistemcs áe riego fueron deter:r;innntes en la poli 
tica económica. En este sentido, de 1940 a 1959 la proporción 
C:e estos rubros fue mayor al 25% pero a partir de 1960 decae 
la inveraión federal. 

48.- "El programa mexicano, uno de los más w;;plios de su clase 
en el mundo, hn ubierto más terrenon que ningún otro - -
país latinor.ner1cano¡ tan s6lo entre 1940 y 1946 se tri
plicr.ron lA~ ti~rras de cultivo irrigadas gracias al fi
nu:icicmiento público". no.:er .D.!lansen, op.ci t.p.62 
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e ) La Revolución Verde fue e::. ;::rodub-.o de valio
sas investi;;acion(':s ouri;ido.s en el Centro Intern;.:ciono.l del ¡, ~ 

jorw.iento del r.:afo y del Trigo (C!~.:Ci'l.'), En efec-.;o, desde el 

gobierno del general·Aviln Ce.:~c.cho se o.lentó lo importaci6n de 
tecnologfo ÍlgrÍCol!l eón el propóni-::o de resolver los g.roven -
riesgos de .Uno. o.~-rícultu::-ú úe ce:~.por!!l y eocnso desarrollo J-.i
drúulico, 

Así pues, se lo¿'7'arcn producir se:r.illas n.ojoraJ.r..s 
en el trigo y el mníz ;:1rincip::ür.iente resistentes a loo fríos y 

plaé;C.O tc.n ccmunes en el co.mpo, cin er.:bnrgo, este tipo de se:ni-
11:::. debfo. ser ucompO.:\c.do. de ciertos requioi tos: agua suficien-

te, herbicidcs, plaf(Uicidns, fertili?.n.r.~es, sicte~as áe rieso 
y asistencin técnica perr:;a;-¡en te, tierras t.decu:idas, o.sí c orr,o -
la prepn.ro.ción ele recuroos humanos al-;i:.:nente ca.li!'icadoa pare. 

prooeguir con la imestign.ción. El '?fecto de .este· proceso se -

m&nifestó en el incremento de l~. ;1roducció11 agrícola (mdz y -

trigo) a pesar que las ;;uperficies respectivas no .c.w:ien~c.ron -
sustancialmente, velse las eráfic:ls ('.\) y (B), 

~ <."' • ¡ •. : "-::1·:; \ 
·1: <'i::.·.>: · .... · · .. 

· .. '~::~ ·. "':~··'.Ef,:~ú~· 
Evi clen teir.en te , que los fa·c:i ores/ e"n'Urtc"irid os li:::i t.§: 

' ~ ..... ' '· .:'.·-_: ·>.:·_ .. :, .. > .·,_:. •; Í,:;})/~{1_·:;h·: .' . 
ron la extension ele su uso ue 1;uL 1:.odp,Fque. solamente .103 peci•JJ': 

i~os prn¡iieturioR-eji:iat&rios que Üon#ii.;Ci~ db~(6f~~'t'ós. requi;i~ 
, . .: .. ·.'' "· ~-.:,:·.··.;~;;_\: ·''..:' .. :~:<J:: ;·: .. ~".·}~·'.\·->:·.:/.<::: ':~ ', 

tos pera u-.;ili::~r ootir::a~:entelr.s:bcnllaues'ae:este;:tioo de cul 

::~:;:.:~4~;:¡ i~~f ~~~~~~~~r~~~~t~11i1~¡~1f }i.~~!1 ~:· ::~:,== 
•.En·P.r;te:c:;n:;exto{:naotc.':'el:>o.:;o ae':'••l9'10. el unis s~ 

f :'~:;~Ef !f:!:I:i:~~:~f 15~~~:r~~¡!~~ti~!fi~;~~~~t~::::~ ::,: 
de los·GJ:os secéntu el .::;ecthr'ngríbo'i~···1io s6lo:io~cSntP.r.d~r -
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las necesidades del pa!s sino que se empez6 a exportar aunque 
en condiciones desfavorablea, 49 

Bn fin, la estabilidad de precios que goz6 el -
pa!a durante el desarrollo estabilizador fue el resultado de 
los factores anteriores y no tanto la politica implementada -
por los gobiernos que se desarrollaron durante este periodo. 
Esta idea se basa en cuatro indicadoresa el primero es el es
tancamiento de loa precios de garant!a; el segundo, la acentu.! 
ci6n de la desigual.dad econ6mica entre las zonas de temporal y 
de riego, y el tercero, un inter6s muy fuerte para desarrollar 
industrialmente al pais, de ah! que s6lo se atendiera con in
versiones al sector industrial primordialmente, El cuarto, la 
limitaci6n en el reparto agrario. V6ase el cuadro 3,2. 

CUADRO 3.2 

DISTRIBUCION DB TIERRA A C.A?t!PESINOS A PARTIR DEL PRESIDE?frE GRAL.LAZARO CAHDDAS 
DOrACION FINAL TCYrAL DE ha TorAL ,C DE TCYrAL DB ,CDB LA SUP. 

PRESIDENTE DB SU MANDATO DISTRIBUIDAS LA SUP.EN ACUMULADO DE IKIICO 
MEXICO 

CÚ'denu 29 Nov. 1940 17 906 429 9.1 25 624 036 1).0 

Avila Caucho 30 Nov. 1946 5 944 449 3.0 31 568 485 16.1 

ileún 30 Nov. 1952 4 844 123 2.5 36 412 608 18.5 

Ru!z Cortinez 30 Nov. 1958 4 936 668 2.5 41 349 276 21.0 

L6pez Mateas 30 Nov. 1964 11 361 370 5.8 52 710 646 26.8 

Puentes Roger Hanaen. op.oit, 

49.- V6ase, Bdwin J Wellhausen., La Agricultura de M6xico, -
Revista Ciencia y Tecnologf.a, No. 13, M6xico, marzo-abril 
1977. 
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Coco ae muestru duri: .. nte los gobiernos de Avila -

Cwnacho, !~igucl .klemó.n y Ruíz Cortínez ln distribución de la 
tierra fue limitada en extremo; sin e:z;bargo aparente:r;ente 

con L6pez Kateos nuevamente se da prioridad al reparto, -

Cassio Luiaelli comentu esta política: "en este cexenio r.e 

inicia un "reparto" de tierras de ír.fii::¡;. calidad un tanto por 

a¡;otw.iento de las más bueno.a ·:; flÍciles de reµc.rtir y otro -

tn.nto por una política de virulenta detLngogio. "dizque agrn- -
ria". ;o 

En este ser.ti do, en el período de Díaz Ordúz la 

cifra de tierra repartida a los ca..~pesinos llega a 23 millo-

:1e13 de hectárens, o sea en este período f:1e repartió la canti

uad de tierra más alta de toaa la historia, aunque nuevo.mente 

~:e repite el moielo anterior, tierras de mala calidad y esca

f.a productividad. 

En este contexto el reparto agrario parece res-

; 'mder más al ca.:npo ideol6gico-hege;~Ónico, pues a partir de -

' :¡55 la ¡>roducci6n se esta.'lcÓ, lo. diferenciación car..pesina se 

:..centuó y el éxo:io de los campesinos hacio. las ciudades adqu.!_ 

nó mayor peso. Véase esta tendencia en la siguiente gráfica 

50.-

" (CJ r111•Tr: ,_ J. _, ''· cu. 

•• fRIJOI. 

1 o 

__.. ... 

• 
• llAIZ 

19•1 - ltU 19~1 - IHS 1911 - 1570 

Ca~r:io :uiselli F. la Cri~:;.G ,~gropecua.rié:. :¡ la ?o 
lí-;;:i.ca ~emotrráfica., Gers.rdo 'Bueno Coor:l.inndor en Opcic= 
nes ;:e -''olítica Econ6mic& en 1 •. é::ücrJ, des:iuéa ue la Devf:_ 
lunción. México, Editorial ncr:os. 1977.·p.21'1 
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.?ero co!:;o dice un u1c::o po;n.:l:ir "el !ülo se rom
pe por lo r.:~s uel;;udo" y en e¡;te sentiuo, el crecimiento de -
la pobl&ci6n empezó a presionar el ~oJelo económico en bogu -
erosionando sus frutos, eoto es, lu parcela ejidul empezó n 

su!'rir frecuente o divisiones con el fin de uosi bilil:c.r lu manu . . . -
tención de nuevos familias, sin e:nbru-go, este nroceso vino n 

' ·' ' .- . . 
limitar laa pooibilid¿~~s déC,elevr.r ous in1:;reoos conde:1:.;.ndo a 

los campesinos n sufr{r>{ú¡O. ..,:idc. di.fÍCil y COf;;!Jleja, 

.·E~ sínte~i~,>1;1 ~s:pera in:::ti tucionr.l lograüu en 

ln reforma carl!enista liájo .:el ~Ú¡;Úesto de oue lo industria 00 

dría crecer; a niveles due'cu<.dós piro. atenti;r .los rcquerimie~= 
tos de eri!pleo hobír. terminado y el resulte.do no era tru1 es:JeE_ 
taculor ni estruendoso por l~. desiguoldud er. ln CÍ.istri bi:ción ... _;· .. '. . ·, 

de in,;rescz entre otros. "< ·, .· 

Por Últi:::o, la pátÚ6{.iación 1le lr.:.. agricultura -
en el .?IB decreció mientras J.h.iüi'du~bric:. eurr,ei-1tó su oarticinn . . . . .. _ 
ción r.1::ote11ci1:-.11~ent..e>tál . .cr.mÓ'se rr.uestra ~n elcuadro''l,,3 •.. 

, L ' o • • • • ". - • 

.r:.:rrrc1p;,c1m; ?0:1c·r::~{ú :"JEL :JECTCR .AGTIOi'EC.:;,:uo E~; r:r. i'IB 
(1$50-1970) < .· (k precios de 19ú0) .· .·. .. < . 

. ,., o "' .. 

1950 
1959 
1$60 
1961 

1962 
19ó3 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

I· 

? I :3 

1 100.0 
.100.0 
100.0 
100.0 .. 

','100.0. 

foo~o: 
:-''·; 

100.0 
.1óó~ó.·.• 

100.0 
100~0 

ioo.o 
100.0 
100.0 

i?Ar~TJC! ?r.CION ,.DET, ~EC
TOH .hGRCJ.JECUArnc 

,' 17 ... • •. d); ,. 
'·;• 

' :16-.;0, 
,'' :·1' ~;'.'. 9 ' 

. ·.· .:15:7 ' 
r15·~8 . 

...• : 15:2 . 
·, '.·. ;'1'4.~7 

'14~'7:. '• 
4.0 

. 13. ~ 
12. 5 
11.9 

11. 6 

Fuente: Carlos ¡,:ontañez, La l1~icultura y lu Econo::.ía 
Nocional en ~aíz, ?oliticn Inatitucioncl y -
Crisis Agríe ola. Bdi t orial fluevo. Imagen. 

~·-
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J.2. SW.I?ll~RO DE OFERTA DE AMMENTOS. 

La ogricultura, en primera instancia, deberá 
producir los alimentos requeridos por la poblaci6n.51 En este 
contexto, el sector agrícola durflllte el período de 1970 a 1982, 
dej6 =ucho que desear, puee la oferta de alimentos básicos fue 
menor al crecimiento de la poblaci6n, tal. como se muestra en -
el cuadro J.4. 

51.-

lllDICll D1i CUClllllll'IO D1i fQIUCICll Y PDIUCCIOll tul'U. 111 ALI• 

-· !!!le! 111! 1970 A 1\12. 1970 • 100 

l!DlSE! DI Cllll!CJHU:llTO 

IOaLACIOll J3?!:AL ALllU:tf'l'OS llABICOS 

AR O tul'AL UllOZ FlllJOL MIZ TRIGO 

1970 !iO ,,.,6. •os.J1st. tz5.out. • 179.J84b 2 676.4Slb 

1971 IOJ. J 91.I 103.I 110.2 68.4 

1972 106.1 99.5 "·º IOJ.9 67.6 

1973 UO. J 111.1 109.0 97.0 78,I 

197' Ul.9 121.] IOS.O 88.4 104 .2 

1975 117.6 176.I 111.1 98,5 IOS.5 

1976 121.] 114. J 10.0 101.5 12s. 7 

1977 125.2 140.0 83.2 124. I 91,8 

1978 129. I 99.1 102.s no.e 104.0 

1979 UJ.O u2.o 69.J 114.6 85.l 

1980 U6.0 112.s 105.0 139.5 104.1 

1981 u2.o 156.0 159.0 166.0 119.I 

nn 145.0 141.0 111.1 114.2 170.0 

T.11.c.A 
1970-10 ],2 1.2 o.s J •• o.4 

•l .u ... b) tonal•da• 

roMn&eo SUH, DbeccU5n Gonorol de tco..-la Agrlcoh, 5,p,p, 
10 11\oa de lndl.oadoru i:con5al.co1 y loe l.al11 de 110.! 
co. 

El d'!icit alimentario determin6 la necesidad -

"Si la oferta de alimentos no se expande al ritmo del ere 
cir:liento de la demanua, prob&blemente se presentará un -= 
descontento importante en los precios de los alimentos; -
conducirá al descontento político y presionará sobre la -
tasa de salarios con los consecuentes efectos destavora-
bles en las utilidades de las empresas, en la inversi6n y 
el crecimiento econ6mico 11 .Bruce P.Johnston y J.E.ff.ellor, 
El papel de la Agricultura en el Desarrollo F.con6mico, -
Guillermo Remfrez compilndo1·, Lecturas Sobre Desarrollo -
F.con6mico, ?ilfxico. Editorial. UNA?.~. 1970 
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de importar granos básicos, sin emb11rgo s6lo en los a:los de -
1974, 1980 y 1981 la balanza agropecuaria fue negativa, mien
tras que la balanza comercial en todo el periodo, resulta de
ficitaria no tanto por la importaci6n de productos agropecua
rios sino por los grandes volÓ!nenes de bienes de capital re-
queridos. V6ase el cuadro 3.5 (anexos). 

Del conjunto de productos agrícolas importados -
sobresalen el ma!z, el sorgo y las oleaginosas. V6ase grA!ica 
D. 

COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS CULTIVOS DE IMPORTACION 

Gr!fica D 

100 

to ll&IZ --------- OUAllllOUI 

10 -·-·-·--·· IOHO 

w 
'º ., 

e 
1- 10 z* w- 50 
u 
a: 40 o 
11. 

'º 
10 

10 

" 71 IO 11 

A A o s 

Las importaciones de maíz alcanzaron un porcent_! 
je mayor en los anos de 1975, 1980 y 1981, en cambio la ten-
dencia. es más acentaa.d.a en las importaciones de oleaginosa.a y 
sorgo. 
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De 1971 a 1981 la superficie de labor cosechada 
alcanzó menos de 17 millones de hectárer.:.s, sobretodo en los 
ai'1os de 1978, 1979 y 1980, en el resto de los all.os el nivel 
alcanzado ee liger11111ente inferior, como se observa en la gr! 
fica E. 

10 

11 

11 

14 

11 

10 

1 

1 

• 

~U?2.l\FICIE COSEClil.Dl. 

----=------

(Gráfica E) 

- ........ -•<....., ; ... , 

,, __ _ 
, -( 

--

0----------..-----..--...-..... --..... - ..... - ...... - ..... -----"'° ?1 " .,, ?4 " 71 " " " 1110 11 
A N O S 

---- W"l•ICll MICU .CW"4AOA 

-------- -111 CO•CHAD& 'UlllTE; URM, D.G.l.A. 

En 1980, ~elconjunto de hectáreas, las benefi
ciadas por el riego sumaron 4.5 millones de hectárens, y -

lea tierras por temporal 12.9 millones (74~). En este oenti 
do, la mayor parte de las tierras con riego se utilizan - -
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para cultivar productos agrícolns de ex¡.ior"tación, mient1·as 
que, las de te::;pcrul se orientan ganeral:nent,~ n lr. prod:1c
ci6n de básicos; al meneo este modelo subsistió hasta la dé
cada de los seter.tas. 

/.sir.:isrno, durante este !ieríodo, miis del 50'.~ del 
total de lu superficie se destinó ~ ln producción de básicoc 
y, el resto, en otro tipo de cultivos entre los que desta
can: los forrajes, los injustrinles y púra la exportación. 
Esto fue resultado de las políticas for:::uladas por los go
biernos de Echeverría y I.ópez Portillo, oues se trató de ap_q 
yar al sector ngrícol& µara ~ue volviera a producir básicos; 
de tnl forma que, en 1970 la superficie cosechada orientad& 
a los alimentos apenas alcanzaba el 32% del total, sin embur 
go, para 1979 sumó el 49~ de l& totalidad, o sea, aumentó 17 
pwitos porcentuales, sin e~bargo no nlc~nzef el nivel de 1966. 
Véase esta tendencia en la gráfica P. 

ESTRt!CTURJ.. DE L,\ SU?El?PICH CO:JECH:.DA N;.CIONAL 
1970 1980 

100 Gráf icu F 

fUtMTl : $.P.P., ep. cit. 

to 

'º 
OTROS CULTIVOS 

;e re· 
~ 

'º 

"' 90 "> e ... 
z 
"' 40 
u a: 
o 
Q. 

'º 
IO 

10 
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La producción de básicos fue ligera~ente negativa 
en las tierras beneficiadas con riego, pero en lns de temporal 
se acentuó el cfllr.bio del patrón de cultivos hacia los mñs ren
tables, pues del 73.2% en 1970, decae a 63.2% para 1978, tal -
como se muestra en el cuadro 3.6. 

CUADRO 3.6 

l"STRUCTUIWi DE LA lllPEIU'ICll: COSECllADll a.! GIAllOS IASJCDS DENTRO Y PUEllll DE WS DISTRITO DE IUE· 

liJ l97D . 1978 ( PORCENTAJES ) , 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 197(> 1977 1978 

!_'.;_'~ 

, .. 1 • 2485 24!.:- 2646 2759 2972 3082 289ú 3075 3110 

b 
•I lflOI 

l'.~U1COa 
4J.4 38. l 37.0 35. l 36.4 19. 5 41. 2 38,6 37.0 

:·.~ 

·. ·.\..J)ª 124'10 11018 12597 13109 11952 12407 11847 ll659. 13444 

b 
.rr.11101 7),2 72,I 10. 2 70,9 

l• 7.·:i.CUG 
68.0 66,6 66,7 64,5 63.2 

;) Z.01 d.tltOI .. Hll Hllfl&! .... álolu\Oa ., Ht&n eq>l'HadOI •n .u .. ,de hectbu1. 

bl l'oreenta;e 

fuent~1 S.P,P,, op, Clt, 

:En este contexto, el despla::n.':liento de cultivoEi 
coco el ms.íz, el arroz y frijol; Ele debe fu.ndair.en~almente a 
la introducción de nu~vns expectativas en el sector. En efe~ 
to, los forrajes, loe productos industrializablee pnsa.n a -
ocupar, en el área 'de te~poral, el 271" de ln superficie to-
tal de ln superficie en 1978, cuando en 1970 sólo nlcanzaban 
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el 11.1:.. Véase el cuadro 3. 7. 

C'GADRO 3,7 
ESTRUCTt1LJ. DE LA SU?ERFICIE COSECHADA DE T .E?r..?ORAL Pon GRU.?CS DE 

Ct:LTIVOS DE 1970 - 1978 
( ?orcentajes 

G;i1'..1.i'O::; DE 
c:·:.':'IVCS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Grnnos b! 73.2 72,8 70.2 70.9 ó8.o 66.6 66.7 64.5 63.2 
rn e ~s 

l!crtalizas 1 .4 1.3 1.6 1.6 2.3 2 .1 2.1 1.7 1 .o 
Clt?agino-- 3.7 4.2 4.2 4.0 4.3 4.7 3.9 4,9 4.7 
Sil~~ 

P:. t1·as 2.0 2 .1 2.6 2.4 2.7 1.9 2. 1 2.1 1. 7 
Forrajea 1.0 6.9 8.6 8.1 9,3 10.7 10.0 13~5 13.9 
Ináustria- 0.4 0,3 7.8 7.9 7.9 8.5 9.) 7.3 8.4 
llzables 
Les derr.ás 12.3 12.4 5,0 5.1 5,5 5.5 5.9 6.0 7.1 

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.() 

l"1iente s 3.:r .l?., 10 a."'io3 .de indicadores econ6:nicos y sociale3 
en México. 

Esta tendencia en el sector temporalero responde 
a varios factores, que necesitan ser ana.lizadoo detenidemen~e, 
er.to es, algunos elementos están fuern del control del campesi
no, como son: el agua, el clima, el tipo de suelo, entre otros, 
y· e>:¡uellos que son responsr.bilidad directa de la acción del ho~ 
bre, to.lee cmno: rendimientos limitados por cultivo, ganaderiz~ 
ción gr~dual, deficientes canales de distribución y comerciali
zación, errdticas políticas ~e apoyo institucionnl, desplaza- -
mientes de cultivos, y una estrecha relación de la agricultura 
con la in~ustria. 
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A:.ii pu6s, ~m:.i.liz:u·ú en prit1ora in¡;¡t:.!.ncia el es-

pacio fisico. 

.;.. E:J11AOIO PIJICO.-

M&:dco se c¿\racteriz:i por cont~iz· oon wm serie 

de C.J.den::is mont:;i..¡ouL~s que r.:corrcn cu teritorio, divcroiJnd de 

climas (tro¡.iicul lluviooo, tem11L1do lluvio::io y seco) y diicre,!! 

tes ti~os do suelo. 

i::n c;;te sentido, el 31:.G tlel territorio nc..ciona..L 

est~ con..iUer~<do c;.)mo dt1sértico y árido; como seruiá.rido el 36,; 
y subhúrncdo y húmedo el 33',b restante; ésto eo, el ó7:·~ de l; f.E 
pcrficic no reune lc.s condicione::: p:•..r:i lao actividades ~:;rico

l~s. 3in cmb..:.rgo, e:r:!CLts ul aV:'..'1.CC tecnol6gico, :::e h:.i.n lo~ra.

do ir1corpor~u- um:ilius :Jrens acs~rticas ul cultivo. 

Evidcntcr~ente, estos f::1ctores inflt:yen ou::;t::n-

cialmcnto en ln producción ,1gricol.i, pues la ¡:¡:Jyorfri U.e lou -

:.t(Sricultore~> e:otán esto.blccidos en :;;:inas do te1:1;-.or:ll. En efec

to, o6lo un:.i. pec:ue:·~ü proporción d(: la ouporficie c.r;ricol.:i dis

frut"'. ,10 rie¡;;o, r.d.:ntr~\:J c;ue la rn¿i~~or po.i·te est{\ supedi til.ia a 

lns lluvi2-o, por· e:jemplo éin el Ciclo aéricola lic 1979, la pro

ducci6:n agrícola ·.iec~1;y6 !1or l~ ~ran oequia r¡ue usol6 al ri~is. 

Pai·a tener un:, idea m'~.::: clara, n continuc;ci6n -

se present..i. el cu,~c.ll'o 3.8 donde se detallan algun1:io car,lctcrí§. 

tic.:1ti U.e lo:J est"<dos J1rod1.tctores de báoico m.'1s import;;ntcr;, 
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ASi'ECTO GECPI;JlCO:J Y C/,PACl!J/,iJ ur; ,\Jl;/,:J~'.:/,!. HJ,l'l ,;h A'.iU,\ DE l.C~ 1H1i1C11
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f.J,ES 
E:JTJJ)C!..: Pll0í)lJCT01ll',S DE DA~JCOS JJo; LA n~.PllBLIC/, f,i •::nc.t.1;1. -----------------

---------·-·---------------- 3 U F; l, O S 
C 11 l f,¡ A 

/ 

PfiECT:'l'l'f,C H.~l; !JO Uo.":.~ J'."L'".·';)' 
pon 'l' rlo'. l' pon 11uri'.. "'·· """'" Yt:Tld MBLllA:i - Ú,ú'ACIÓidl 

H ~;GIOtl/E~WAllO 

a d 

AllUALE3 1931-1970 1111LL~NBJ ~¡3 
b • 

----··--·----
-·-·---------·--------··--·-·'" -- ·-·- ·-- __________ .. _ ---"--

Fedzem 

Vertiool 
Fedzem 
Vert1 ool 
Yermoool 

Nen or.s·r E 
-·-~-

Sinaloa 
Sonora 

?!.Q.1}1! 
Durango 
Chihuahua. 

!Q!lO~ 

Tamaulipas 

CF.rl'rRO 
.c...--

Guanajuato 
l!irlalBO 

l1qéxico 

Michoacán 

~uerétaro 

Jalisco 

Q_E_t@Q-~ 

Guerrero 
Oaxaca 

Puebla 
Veracru11 

~~!!!BI!! 
Chiapns 

Campeche 

cálido/auuhwn. 
semicálido/seco 

200 a 2 ooomm 
O - 500 uun 

cálido/seco 
Semicálido, temp. 
y seco 

Cálido/Subhúmedo 

Temp/aubhúmedo 
Có.].ido/temp/ Heco 
oubhÚmedo 
'rer:·/Subhúmedo 

.... ·---··~ ·----------
Semicálido/ aubhtun. 

Temp/subhúmedo 
CÚlido/Subhúmedo 

Cálido/subhúmedo 
Cálido/Subhúruedo 

Tern/subhúmedo 
cálido/aubhÚJDedo 

250 - 700 mm 
)00 - 600 mm 

700 - 2000 mm 

500 - ooomm 
250 - o o o mm 

250 - ooonun 

500 - O O O mm 

500 - 1 o o o mm 

500 - o o o mm 

100 - 2 ooomm 
500 - 2 600mm 

1 ooo - 2 ooomm 

Cálido/húmedo/sub 1 000 - 2 OOOmm 
húmedo -

12/18 88) 
11/10 659 

4/ 2 985 

17/14 773 

14/ 2 367 
8/ 427 

16/ 541.9 

-·· --·----·· 

25/ 2 055 

9/ 253 

33/1 394 

7/ 1 476 
)/ 9 943 

2/ 33 111 

Cá.1ido/h1ÍJn1!dO 1 000 - 2 000111m 

Xerosol 
Litoeol 

Vertieol. 

Andoeol 
Fedzem. 

J!'luviao1. 
.t.ndosol 
Litosel 

Anuo sol 
Regoeol 

Castaí'losem 
Regoeol 
Vertisol 

negoaol 
Ilegoeol 
Cambiaol 
Acriaol 
Andoeol 
Rendzina 
Fedzem 

Regoeol 
Andoaol 
Gleyaol 

<.:nmbiool 
Acrieol 
Anooaol 
Vert11101 

Gleyeol 
Vertiaol 
Fe u zen 
Cambiuol 
Fluviosol 

.... ·--·-



n -~ J,a regionalizoción es conforme a la SARll 
b • - Subuecre.tnrín de PlnnnaciÓ~, SA!111. 
e:- Mayores de 5 milloneo de m· u.-) S6lo ne conniderun uquellon que nobresalen por 111 

ouperficie cooecl.mdu y volwnen de producción. 

i·'uenLc: .;.i'.f, :J,:ü.:i.1: lrn'o11nnci611 ,,_.\JJ'CJ ,',;r1cct1JD ~ ·o,r:r.'i..1.'1co:.;, yic.L1.1P>I i·:1:1 

u~111icoa. Vol, 1, 1 1)01. 

..... -····~---~----·--- ... -.. ·----~--

.:'. \' 
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Como se muestra, loo Estados de Sinaloa, Sonora, T~ 
maulipas, Guanajuato, r.'.éxico, t:ichoacán y Jalisco cuentan con una 
precipitación aceptable lo que fortalece su posición estratégica, 
al producir tanto de te~poral como de riego; del mismo modo, Chi~ 

pas y c~~peche disfrutan de lluvias abundantes por lo que sus ex
pectativas son atractivas. Im el caso de los est.adoa restantes el 
panorama ca::.bia, µues generalmente sólo cultivan en el subciclo -
primavera verano, sí las condicones son aceptables. 

En cuanto a la. calidad de la tierra, se puede men-
2 ionar, de acuerdo al estudio de la Secretaría de ?rogramación y 
:-·resupuesto, que predominar. los suelos vertisol. fedzec y regosol 
e::-.'l;re otros; por tanto a com:inuación se presentan algunas carac
·cerísticas del tipo de suelos menciona.dos en el cuadro anterior: 

CA.RACTEIUSTICAS GENERALES DE LOS Dlii'EnE!ITES TI--

?O~ DE SL'EMS.-

Ft.'DZE.:.-.Presenta una capa superficial oscura, rica en mate
ria orgánica, semejantes a los Chernozens y CasteJlozems, pero sin 
las capas ricas de cal, abundar. en todo el país y su uso depende 
del cli~a, relieve; los que están situados en terrenos planos se 
ut~Jizen para agricultura, y son susceptibles a la erosión. 

Rr.:;:~CL.- Se encuent.ran en las la.cleras de las sierras acom
pañados d~ litoralP.s y ue roca o tepetate, la utilidad de este -
suelo de~en:ie de su profUnliidad, En las costas se cul tivWl coco
teros y fruta, en otros estados, maíz con resultados bajos y son 
afectados por la erosión. 

VE:R1'! ZC'L.- Se localizan en climas te:nplndos y cálidos, en -
donde se ::-.frnifiesta una estación secn y otra luviosa, son suelos 
muy arcillar.os, negros o grises en Centro y CTiente de ~·.éxico y 
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café-rojiso en el ?lorte. Son pego.jos os cuc.nlo están húmedos y 
duros cunndo ect<ill secon; el uso es vuriudo¡ en el Bajío ce -
cultivan con gro.nos, hortalizas, fresa; en la Coste del Golfo, 
cana de azúco.r, maíz y cítricoo, en el Noroeste. (Sinaloc. ·.l il§!: 

yürit), jitomate y chile. 

En el ~lorte, parn alc;odón y ¡:;re.neo; son resio
tentes a la erosión. 

GLEYSOL.- Son los suelos que se presentr.n en donde se -
acumtlla el ae-uc., co::io en lan lagunas o en lan plantas bajan -
de los valles. Su color es gris, nz~loso o verdoso. 8e utili
zan pnra la go.nnderfo aprovechondo el po.stizal a.unt1ue en al~ 
nos casos es man&lar o ca~o.veral. Son resi~tentes a la ero- -
sión. 

YEru.:c::;oL.- Se localizan en zonas áridas, consinten en -
Unta. superficie clara y en subsuelo rico en r.rcilla; tiene li
mitado humus que en ocasiones son nalinos. Su utilidud depen
de del riego, y cuando existe se cultivan alGodón, grlll'los o -
vid. 

F1UVIOSOL.- Se constituye por mcteriule;; arrancados por 
el ague., se localizan cerct.nos a lc.gos o sierre.a donde se es
curre el agua a los llanos, pueden ser fértiles de acuerdo a 
los muteric.les que lo constituyen. 

CCSTAf:OSE.:.- Se encuentra en tierra intermedia (en trim
sición) de color pardo o rojiso oscuro, rice. en materia orgá
nica y nutrientes, se utilizan en primer lugar pnra la g~nad~ 
ría. Se cultivnn gi•n;.::s y oleaginosas. 

I:El;r>Zn.:,· •• - Climas cálidos o te::iplo.dos, su vegetación es 
de matorral, se localizan en nlgunas partes de Te.maulipns, su 
uso es limHado tanto en ganadería como en la agricul turn. 
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i.;;nosoL.- Tierras negras, eu rendimiento en la agricul. tura 
es limitado por el alto _contenido de fósforo, son susceptibles 
a la erosión. E'n condiciones naturales su vegetación se consti
tuye por bosques de pinos, arbustos, etcétera. 

/.CRISOL.- Se localizan en zonns tropicales o templada muy 
lluviosas, acui:ula arcillas en el &ubsuelo, suelos ácidos, pre
sentan colores rojos, amarillos o amarillos claros, los rendi-
rr.ientos en la agricultura son bajos. 

C/J:¡n~c1.- Es un suelo condicionado por el clima, se en- -
cuentra en la mayor parte de la República, excepto en zonas de
sérticas, puede contener carbonato de calcio, fierro, mangane-
so, aunque no en cantidades abundantes, También reciben esta -
clasificaci6n los suelos muy delgados, colocados encima del ta
;Jete. 

En este sentido dest&can en la producción de maíz 
los este.doe de: Jalisco·, Tamaulipas, Veracruz, ri;éxico, Guanaj".l! 
to entre otros; en el frijol, Chihuahua y Oaxaca; en el arroz, 
aestnca Cainpeche y en el caso del trigo su producción se local! 
~a en los Estados de Sonora y Sinnloa, y en la Región Lagunera. 

Por otro lado, el Estado diseñó unP. estrategia p~ 
ra vencer la limitante del temporal y sus efectos de tal ferir.a 
que a partir de 1925 se cre6 la ComioiÓn·Nncional de ·Ir.i,;a
ci6n con el propósito de beneficiar con riego una zona sustan-
cinl para el desarrollo econ6mico, su localización geográfica -
se localiza en la regi6n Noroeste, norte y Tamaulipae. En este 
sentido en 19ó0 existían un total de 2 262 000 hectáreas bajo -
riego controladas por la Secretaría de Recursos Hidráulicos y -

dos millon~s más tuera de su control, para 1980 la SARH contro
laba 4 582 100 hectáreas, esto sin considerar aquellas áreas de 
particul.area que utilizan el riego. 
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B. REliDIMI~;ro3 FIGICOG ?OR CULTIVO. 

Al inicio de este caµítuJ.o se subrayó ln importan
cia de. la política implante.da para impulsar la producci6n a tra
vés le la Revolución Verde en el agro mexicano durante una etapa 
dete:rmill!ldo.; sin e:r.be.rgo, el e.nllicis a medir.no plazo sugiere r~ 
flexionar h&ste que medida este paquete tecnol6eico incorporado 
a los procesos agrícolas resolvió o sostuvo la capacidad agríco
la del país. 

Así, la influencir. de ln !levolución Verde sólo se 
limitó en los rend~~ientos por hect~rea del trieo, eceleranjo su 
rendimiento de 75C kg/ha en 1 ~40 a 3 800k& en 1980, o sea au- -
mentó sustancinlmente; con res9ecto ul ~aíz, los resultados no -
fueron tan espectaculares, pues en 19ó0 los rend:i.mient os por he~ 
tárea eran de óOO kg y pasó a 1 800 kg en 1980. Por último, el -
frijol y el arroz no variaron sustancialmente su rendimiento; -
por lo cue.l su~ efectos se vieron disn.inuídos ade1:.ás por el cre
cimiento cie la población, lo que implicó mayor demnnuc. de alin<tm 
tes por persona. 

C. ?OLI'l' ICl. .:JEJ, EST /.:!)C. 

:t.'n este contexto, tanto el régi:ner. de Echeverría,-
. e orno el de L6pez Portillo c:o:i:.nc-idieron en afh-:.m.r· l?. nece::; idwl -

de lograr la autosuficiencia alimentaria y para tal fin i~pleme~ 
taron algunas mP.didi;.s (este punto se analiza con 1Layor profundi
dad en el punto J.5), pero a manera de avance puede decirse que 
lo~ resul~ados no corres9ontliercn a las expectativcs. 

D. GA::A~F.!lIZACICN. 

El acentuado desplazamiento de básicos por la - --
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implanteci6n de praderas artificiales o de otro tipo de forra
jes, rnanifiesta·el grado de crecimiento alcanzado por la gana
aería; este proceso refleja, en esencin una readecuación en la 
división internacional del trabajo, pues pare el capitalismo -
internncional y nucionnl las necesidades de ampliar la escala 
Lie reproducción de capital, es una realidad. 

Le tendencia responde a dos factores que están -
intrínsec&n:ente relacionados, esto es, la modernización de l& 
v ::.da e:i el país, el floree i:nient o de estratos de clase media y 

~ ~' deman<la. de mayores volúmenes de productos, con cierto grudo 
<l'.' valor agregado (embutidos con mínimo de grasa, yogurth y d! 
r~vados de leche) alentaron interna'nente J.a instalación de coro 
plejos ganaderos, porcícolas y avícolas.52 

Asimismo, los Estados Unidos promovieron la ins
tauración de establos con el propósito de asegurar el flujo de 
~anado -vía exportación- hacia ese país. Las condiciones de e~ 
te intercwnbio se rigen porque el país exporta ganado en pie, 
.,J cual es engordado y procesado por los graneles complejos es
t:OWlidenses. 

Así, el .Banco L:undial (BIHF) y el Banco Interarr.~ 

ricano de Desarrollo (BID) otorgaron créditos al Gobierno Fed! 
ral para proyectos ge.nader:>s, tcman:!c en cuenta que el país -
aporta Wla inversi6n equivalente, se caJ.cula que ele 1971 a 
1977, los recursos hacia el sector pecuario alcanzaron la - -
cifra de 1 100 millon~s de pesos. 

52.-"Esto significo una situación: se expn.ndieron las a[;l'Oin-
dustrias de capital extranJero en el puís para satisfacer 
la derr.anda 1 desarrollaron ~iu purticl.pnción en el e.b¡:¡stec1,; 
miento de alimentos balanceados y producto" veterinarioe. 
utilizarlos mosivrur.ente y ar.i¡1J.iaron sus ne~~cciuc c0n loo -
granc1~s porcicult•.)res :,· l"!cheros que rec;uerían de ~s~so-
ría técnica, cr~dito oportuno :¡ creciente':- Ruth Ra:r.a y -
Fernando Rello, La Agrointlustria r.:exicana, su .Articula- -
ci6n con el r,~ercado :Uundie.l..Invest.r;conómica No.147. Re-
vista de la Fac. Economía l11i.11:. 
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E'n ente contexto, la go.nndería obtuvo un cr·eci

miento rr.ayor. que la agricultura, de tnl rr.ollo q_ue el subsector 

ganadería alcanz6 unr. taea media anual de crecimiento del or-

4.2% mientras que la agricul,ura se limitó a cr~cer -

en 2. 7rJ,. Sin embargo, en la estruct'.1rn del PI3 del oector - -

agropecuario, la pnrticip:;.ci6n de la ar,Ticul"'.:ura representó -

en pronedio el '-·}~ y la gnnaderín en pror.:edio el 30;~. Véase 

el cundro 3 •. 9. 

CVADTIO 3,9 

EZTfiUCTtm.:. DEL PIB J¡;;¡, ~:¡.;cTOil AGIW?Ecu;.:;10 PROG:1;.:1.J,,:J ¡yg ,i,Cl'I-
VID;,!) 1970 - 1981 . (.?OilCEifi'AEJ) . 

' Tcrr,;1 SE'Cl'OR 
PERIODO AGROPECU.rt.'UO 

(?r.ill .Pesos) 
1970 

1970 

1971 
1972 
1S73 
1974 

1975 
197ó 

1977 
1978 

1979 

1980 
1981 

Fuente: 

54.123.2 
57 224~1 

57 622 .7 
59, 963.4 
61 4 86 .1 

62 725.0 ', 
'6) 359.3 ·, 

68 121.9 
72 199. 7 
70 q92.0 
75 703~8 

80 533,4 

SrLVIctii-. . cÁzJ.. Y 
T.GRA.•·•-·•··' ..• _.PESCA 

.. ,.··¡( 2" 
;."· · .. ' .. \~,, ''. 

' j~g. 

', ' h\·>~}~·~·f:' 
.·.y~5.·, > 
f~Ó·' 

· \úa.·. 
.. -... · .. ·,. 

· .. · }:~~.-:.·;>:·· 

1. 5 
1. 6 

1. 8 
1. 9 
2.0 

2.0 
2.2 
2.3 
2.2 

.{úi:·"· 2.6 

.. . i,~~·~~:u ~: ~ 

Ahora bien, del conjunto. del sector pecuario so
bresalen·.po:::-: su crecimiento: el gane.do porcino, las aves y !JGr 

úJtimo el bovino, tal como se muentra en el cuadro 3.10. 
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CUJ.DRC 3, 1:) 

INCRE'~ENTOS PORCENTUALES EN LA PRODUCCION GJ.NJ...DERA 

1972 No.l>B 1975 1980 
E:cISTEHCIAS 0.Wt,;úA.5 % 'fo 

" 
Bovino 27 335 108.5 126.5 

Porcino 11 372 115.9 148.5 

Ovino 6 436 98.4 100.7 

Caprino 9 332 96.2 100.2 

Aves b 12 765 115.1 1.)9.2 

Culmenaa 1 676 109.8 121. 7 

a ) Son absolutas y están expresados en miles de cabezas. 
b ) Sólo incluye ave productora de carne. 

Fuente: S.P.P., op. cit. 

~uizá el florecimien;o de la ganadería pueda i~ 
terpretaree como un síntoma de mejorí~ o modernizaci6n de las 
tareas agrícolas, sin embargo, en un país eubdesnrrollado este 
proceso también puede ser interpretado como una expropiaci6n -
de tienaa de aquellas comunids.des atrasadas que no pueden op2 
ner resistencia a estos mecanismos, algunas veces se realizan 
por medio del arrendamiento, pero otras por la vía violenta. -
En el caeo de r.:~xico, este proceso se da en el mismo sentido, 
no es extrafto entonces haber leído en los principales diarios 
los enfrentamientos entre campesinos que lee habían sido arre
batadas sua tierras por los grandes caciques. 

Asimismo, al desplazar los grupos humanos dedi
cados a la producci6n de básicos quedor. deswnparados, pues al 
no contar con capacitación y educación sólo le queda vivir - -

marginado 
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o emplearse pnra trabE.i~iu· en esi;us activ1;it,des, que por lo tren.'.: 
ral no ocupan raucr;v!J e:~.pleos, o sea, aumFmtu el aeseuipleo o s'.<.}2 

desempleo y en ciertos casos afecta la ecolocía regional; todos 
estos factores han hecho pensar a Roger Bartra que se está des~ 
rrollan:i~ veladamente un ;iroceso perecido al lla::1a:.lo e.cUI:1uJ.a- -
ci6n originaria en Inglut~rra.53 

Acot:paf:a.n tari:bién a este proceso la neceoiuad de 
producir nuevos productos que sirvan a la diP.ta "1.limcnticia de 
los anim~les. En efecto, el sorgo es W1 buen eJe~plo de eRta si 
tuación, pues en 1960 se cosechcbe.n 116 432 ha y, para 1982 la 
cifra aumentó a 1 34C. 072 ha, en números absolutos aumentaron 
1 223 640 ha; para mayor detalle véase el cuadro 3.11. 

COMPOlTA .. n-aTo ,,EL SORCO 1960 .. 1902 

~llO 
IUPtaJ'lCll! llDID.-. PltCICtD10 PltECIO MEO. V.UCR C! LA CO!ZIO:IO EXTEUOM 
COIECtlllllA P/llo (k9) TCICS. P/'IOll, rRODUCC:ION IHPOllTACIClllTOllS, EXP<lllTACIOMITCllS, 

1%0 116 •32 º·' 209 lH 6)6 lll D~ 192 9 .,. 75 

1970 920 930 2.8 2 707 :11 6•6 l 774 026 9S~ 25 890 u 767 

1971 9¡5 105 2.6 ¡su 9~ 611 1 712 359 216 17 007 5l '20 

1972 l 108 911 2.l 2 611 521 136 1 921 807 097 2'6 lll 151 

Ull 1 U• 5~ 2. 7 l 269 8l7 841 2 773 383 <16 13 61) ue 
1974 1 155 746 J,0 l 499 UI 1266 4 4lü 49) º~ <26 717 321 

3975 l 445 100 ¡,9 • 125 '39 1514 6 •93 708 410 IJS 076 HG 

1976 I 211 llO 3.2 • 026 f6• 1660 6 682 701 810 44 57' 3'0 

1977 1 Ol 166 l.O • l24 ... 1999 8 640 795 00~ 7U SlO 

1978 1 )99 l96 2.9 ' 192 '" 
2246 g 419 ~eo ooo 753 090 l 26l 

1979 l l6l 567 ),, l 998 4Jl 2501 9 974 021 000 l l6J l48 )95 

1980 l 50 091 3.0 • 689 us 1'85 16 l4l 6" 000 : 253 923 2 037 

1981 l 767 258 J.S 6 291 H7 1159 24 298 117 ººº 2 6ll 196 50 

1982 l )40 072 l.6 • 956 >e: 5l24 26 l88 778 000 1 657 905 7 995 

ruent•: U.AA. Direcc16n C.ner•l cSe tc-~h agrtcola 1 Con1uao• •puent•• dli pro!ucci6n •11rlcoh l92!i .. 19112. 

53.- La acw:iu:racíon or1~¡nr.ria con~iste en la desvinculación del 
productor directo 6~n los m~dios de producci6n, de tKl for
ria que al no contar con los bi 0 nes n"cesarioo para su sub-
sistencia tenga la n:!cesidud de desplazarse hacia Jar, ciuda 
des. Asimin:no, la coherción y la violencia ocupan un lugar· 
L7.portnnte e~ este proceso. 
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Por Último la integración de la ganaderín con la 
in-1ustr1a se estc..blece para producir productos como: leche, -

carne, lana, huevo y miel. Así, la producción pecuaria se est~ 
ble ce e amo se muestra er. el siguiente c·,e:lro 3 .12. 

CUADRO 3.12 

*PRODUCCION PECUARIA* 

JJ~t~;J)O GANA~C G.AJ;A:JO .AVICUL- A.?IClíL-
Lt-.cm:no P/CJJ1;¡r; LANAR TilllA Tl.1lA 

bovino Bovino Ovinos Aves poned o Colonia mo 
ras derna 

Caprino Caprino Esquila- Aves adul-- Colonil\ 
dos ta13 para -- rústica 

carne 

OVino Pollos de -
lPc!':e 

Porcino Pollo~ de -
cría 

E. LA AGRICL"LTtnlJ. Y U lHDU::;l'nH. 

Dentro de este marco, al modernizarse la ec ono-

mía n:exicana, los requerimientos de le. sociedad aumentaren por 

lo cuc.J., las necesidades de materias prict=-s, ·para la indus"tTia 

se han incrementado de tal forno. que la producción e.grícole. d~ 

rigida hacia la industria se ha diversificado, tal como se - -

mueE¡tra e:: eJ. siguiente cuadro 3. 13. 
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ct:;.::.;w 3.1 'l 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

Ii~~UST:!IJliS ::~:Jt:~1':iIA 

C CliSc::1V'r..'!ll.S ACEIT :.:RA 

Hortalizas 

Frutas 

Conservas 

1\jonjolí 

Cárta-::o 

Copra 

Girasol 

Semilla lle 
Algodón 

Soya 

Aceite 

Torta 

Il::ll!STiUA 
;.~t;CATI~!A 

Caña ó.e 
Azúcar 

Ii~JU.3".'TIIA. 

VJ.'~r:¡:;r

CCLA 

Uva 

?ROJrcc :r m~ :J~. 

SE1:TT,LA:i ;.: :~JO 
RADAS 

Ajo 

>Ajonjolí 

Azúcar . . Vfoo Alfalfa 
.Piloncillo Licores . \j,Úgoc.ión 

Alcohol o.'·t r o s · Arroz 
· Avena. 

· Berenjena 

Cacahuate 

Calabaza 

... ____ --------

.Este proceso ha influid'o en el .uesplaza.r:dentc de -

los básicos,. pu=.!s al au!nentor la de::anda e.e ;>r.otiuctos agrícolEi.s 

elaborados; los cai:¡peainos se :inclinaron por el cHltivo de pro

ductos más rento.bles. En efecto, la producción ue c~ltivos como 

el .i;iraf1ol, el cártamo, la soya y la uva, entre otros, aur:ient6 

si,crni fice.ti ve:nente. 

Con respecto a algunas hortalizas la superficie 

siguió siendo ligerwi1ente estable. 

Ask.im::o, ln relación a.gric'.Ütura-industria, en -

ale-;;.nos casos, i.;Ólc im servido para desviar la disponibilidr:d -

de lu prcducci6n en aras de le eatJsfaccidn distorsionada de la 

rN!ied~:.d, En estP tC'ntid::, el caso rr • .:ÍB cc-.nocidc es el dt:!J azú-

cur, pui;?s la r:ca;,.or 1iarte de la proci·,;.:::ción se:? ori•mta u lEo in.ius 
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tria embotelladora (el país ocupa un lugar importante entre loD 
cinco orimeros consumidores de refrescos del mundo ) como con
secuencia se requiere importar grandes volúmenes de este artí
culo; conviene mencionar que las embotelladoras generalmente -
pertenecen a grandes tre.nsnacionales. (Coca Cola, Pepsi Cola, -

etc.). 

En el cuadro 3.14 se muestra el comportamiento de 
algunoE de los cultivos industriales representativos. 

En síntesis, el crecimiento de cultivos indue
trializatiies en las zonas de r11?go o de buen te~iporal, permite 
in:!:'erir que, las manifestaciones sobre la inseguridad de la te
rie::J.cia de la tierra, no fue el factor esencial para explicar el 

rez8€o alimentario. 

CUJ..DRO 3. 

CClllPOllTAllllllTO DE ALGUll()S PllODUCTOS ACRICOLAS INDUSTRIA~l UllU:S 

SUPEllFIC:II ll&llDIHIDl'l'O PllODUCCION l'~ECJO NtOlO VALOR DE LA 
J' k1Jt11J:'T() All05 S&ldlll\DA ICDJO x Ha. 'IQIS, B~l\6~ $/TON, PROllUCCJal 

(ba.~ kq. $ 

kJ .•lJOLI 1%0 203 111 636 .o 129 227 !VIS 247 498 680 
1970 27J 766 t35.0 179 445 2515 451 J26 500 
1975 218 660 506,0 110 725 5711 62J 3&4 soo 
1982 95 078 479.0 45 5UG 19744 900 04~ ººº 

-:-r,·~.·---

CM·:TA.H() 19GO 2!t CillD 1 200 32 046 1245 39 80) 040 
1970 175 391 l 600 260 493 1542 444 8&6 OJO 
1~75 3G3 011 l 400 532 in JJf,5 l 791 351 ''ºº 
1982 210 GGO l 300 114 2Gl 10926 2 9~f, l.i27 º"º 

JU()MflTE 1960 6J eo~ 6 ººº 368 648 956 293 694 2>.3 
1970 b) 721 J4 400 923 063 1a6 l 094 869 13J 
1975 59 361 17 700 1 O!i6 403 2490 2 6l9 279 (,tQ 

1902 56 532 23 200 J. 312 !,'/J 10498 13 760 090 º"" 
Cll!CHAPO 1%0 9 489 l 200 12 245 981 l 2 077 Oóí. 

H70 13 923 2 200 30 740 1466 4!i 7Cf, l l~ 

197~ ID 569 J 000 ~<· Sl!.i 2430 l J"/ )~4 t.17C 
1902 10 924 3 100 34 &90 3720 D9 791 000 

•·ucriter IAIUt, D1rcccJ6n General de Ecunt91• Agi:lcola, Con1umo11 apOl'tntcti du productos •9rÍ(;OJaa HnS ... l';ffj2. 
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3, 3. EX?O:l1'ACIONES AGJICCL\S. 

~iéxico es un país si tundo a.1 sur de los Es tu,¡ os 
Unidos de Norterunérica, considere.da lo. economía más poderoso. 
del mundo y ul norte de una rep,ión de naciones subdesarrolla

das. Asimisreo, se encuentra rz:uy alejud~ de 1uropa y de º"ros 
continentes; de ahí que, geopolíticamente, el comercio exte-

rior se efectúa preferemte:":ente con los Estados ünidoi:;. En -

efecto, de acuerdo a las cifras de la Secretoría de .?rogra.~a
ción y .Presunuesto, para 1973, el comercio con los F.stados 
Unidos, represer;taba el 6.3~ ele 1 total ti!" 1 P. PX¡•«rtE\c:i." 11t>1;, 

del 58~ en 1977 y del 53~ en 1982. 

F.n este coritex'tc ,. la balanza de, mercancías y -

servicios de 1970 a 1981 tuvo úri saido,.negáti06, 'o sea, el v~ 
lar de lr.s ir:-.portaciones fue' superior,' a i~s exportaciones; -

aní de 866.4 millon<rn de dólñres ei11S70 · l'Je llegó a -
S11 704.1en1981, eoto debido a ¡;rar,des volúmenes 
de ir.lportaciones cie bienes de CS!li ~al para lo. industrio. petr~ 
lera, así corz:o por el p~go de servicios y rer::ese.s de utili<!a

des de inversiones extranjeras que aumentaren considerableme~ 
te. 

Con respecto a.. la balanza agropecuaria se 1iuede 

comentar que, de 1970 á 1973 las exportaciones superaron a -
los ir.iportacione.s, en 1974 la situaci6n cw..bió; sin 'e;;;bi;:.rf,o,

en 1975 nuev&r~ente las exportaciones au."r.entc.rcn y se lo.yó -
aventajar lhs iJ:iportaci enes, lo mismo sucedió en 1 ~7(;, p1:n·0 -

a partir de 1977 y hasta 1981 la "mllanr.e. fue negativa. 

Conviene mencionar que la políticacomerciel 

a.::;-rícola con los estadounidenses, responde a c'.Jndiciones es¡;!;, 
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cíficas. En efecto, los países industriales europeos se nutren 

tie las harto.lizas y productos agrícolas de la periferia euro

pea: España, i'ortug!ll, Grecia y de algunos países socialistas; 

así co~o de países de otro continente, pero cercanos como en -

el caso de Israel. 

En este sentido, el sector agrícola ofrece a la 

econorda estcdounidense productos como: algodón, café, legurr.

bres, hortalizas, frutas frescas, ixtle de lechuguilla, semi

lla de ajonjolí y de cártn.~o, henequén, cacao en grano, tomat~ 

:;aboco en ran:a., espi!;t. de sorgo, miel de abeJa y gr.nado en pie, 

t•n-r:re otros. t..'1 comercio a¿;Tope'cunrio de ii"éxico desde el punto 

.:e visto de la exportación hs. seguido la tendencia que se pre-

.,ent:a. en el cuadro a..";exo. 

fé, ce.cae, 
Como se muestr;¡,, e:. algodón, frutas frescE.s, ca

jitomnte,54 garbanzo, bovinos en pie y piP.les y e~~ 

=-~·8 de bovino son :'..o!' productos c;ue más der:anda tienen en el -

~ercado externo. Asimismo, manifiesta que el azúcar y el hene

~uén hE.n dejado de ser considerados en este aspecto, pues en -

el pri~er caso, l~s necesidades de mercado interno han aument~ 

,:o, por lo ~ue no hay excedentes y en el segundo hFl sido des-

:·la.zada por las fibras sintéticas. :E'n sentido estricto, el -

;iaís CU.'llple ccn ln.s característicos de una nación subdesarro-

";.la.da, esto es, exporta materias primEis. 

El gobiP-rno federal diser.ó algunas políticas pa
ra elevar la participación del sector exportador. Así, se pro

?::ovi6 lr1 elabor&ci6n ó.e estudios :le mercad.o en el meren.do ·n:un

dial pu-& conocer con certeza la derr:an·:ia real de los productos 

agrícolas. Asinismo, se integraron comités consultivos pura la 
producción :; exportación de productos agrícohs, a nivel de -

productos; en él intervinieron fé:ncio1mrius de la Secretaría -

54. "Durant.e el invi~rno y Ja temporada prir.:avern, por razonP:i 
cli1u.toló::;il'.!as, estor:1 product.os son cosec~1r,bles exclusiva
r.:ente en i!lorida. La producción ae ese Estado abc.stece en 
aquellos ir.eses C• los ciwlo.des de ln coflta este de los Et;., 
pero resulta insuficiente pora cubrir lrs necesidades de -
ln costa oeate~fiutn Han:a y Fernn.'1cw h\.•llo.op.cit,p,111. 



• 

PIU!KJPALES CXPORTACIOllCS DC PRODUCTOS ACPOPCCUARIOS 
(Klt.ts OE 'l'OlltLAOAS Y Mlt.ts Dt: PESOS) 

".t 

1 9 8 o \ 9 8 
9 7 o 1 9 7 5 l 9 i 6 1 9 7 7 1 9 7 6 1 9 .7 9 •\ 

cVrrIOAO · ' l VAl.OR CAllTIOAO VALOJI 

Productos C•nt id•d Valor Cantidad .VAior: 'CANTIDAD VA!DR CANTIDAD VALOR CAllTIOl\D VALOR CANTIDAD VALOR 

'.{ 

1 .152 · : ü 669 ·2e2 1 524 44 794 627 
'l'Ol'AL OC PRODUCTOS SCLECCIOllAOOS l 626 8 466 342 1 215 u·.679 2os ·1 138 17 711 353 1 4:?8 32 542 040 1 737 37 783 994 2 080 49 028 940 ... •.\::1 

IASICOS 
·. : ., <~ 

(8nl 2> 275 

:!.~w 
: (141)0.·.·;·j 2 714 

MdÍz (143) 187 ,, 3. - - (2S)· 90 - . - .. U281. J 786 '.'>. c 53 i:;::::~ 414 m 2~ 

Tr19t: JO 18 625 - - - - - .- <5J2>. i. 710. ·U2.¡131> <:•1 29 210 . (l 985) 37 075 
t'r1 i(l: 11 lo 8b '575 42 281. 084 153 1 179 820 31 320 804 (1 390) 13 501 " .. ·, - :.. .... -
Arn .. : - - - .- ,:· - - - - - -

" :!!. i1~~ii1;l*~,"~!~~I '. ~~·~~·· · . ,:57 088 . 
49· 1115 175 

tu:J\GlllOSA: l/ 4 16. 387: 11 10 91 275 6 49 900 . 24 392. 139 

'··-: ·,' .:,·.·-·'{<·~·"·: '.:·'.'t·: 
'·:: 

. . .. 260 2 09') 2on 

FF.:."TAS rru:::~',\S ~/ . 129 •. ~93. B7S. '··· . 234 499. 000 271 614 '216 ·334 788 233 386 1 274 913 
33 751 57~ 

fll.tSA~ C':r. ; .. : -·=M~ ".62 237 450' .j7 268 888 32 291 108 se 655 039 49 517 591 

rI!RAS 183 7 530 175 

Al<1'•·· ·'" 214 : •l .546 637 157 2 163 313 IU 3 719 828 139 4 401 370 200 7 044 155 
H111w·;, iri 26•. 35 287 ( 78) 613 1178) l 961 (341) 2 393 (82) 958 

ltCA!CCt.AS l t;· :J5'tRlALES 125 9 ·548 841 119 8 JU 975 

~~ t1.!; 81 l 076 050 138 2 lll 925 159 5 302 071 103 10 349 401 110 8 819 259 170 13 109 999" (l 494) 102 994 (17) :s 
C' .1~ .• 5 40 712 4 68 550 8 223 555 5 345 617 4 291 179 (2 068) 156 787 - - - -
AZÚ'~ l: 578 l llO 175 161 1 470 075 - - - . 232 639 101 539 279 '24 l 111 475 21 l 197 475 

'J',1,1.1:. 11 138 162 18 317 388 17 426 044 18 507 779 26 979 332 n 895 112 (544) 73 025 (509) '1 ISO 

Ct.:.{···· (l 835) 43 487 (1 136) 35 275 (1 0781 • 67 491 (705) 45 564 (1 671) 189 878 (5211 69 328 (l 232) 4 265 (546) l 302 

CtitL~ .; ... C•ndelilla (1 07) 19 700 n.d. 26 n.d. 49 n.d. 65 n.d. n.d. 1 (937) n.d. 
1 

tr.PC::- 373 4 265 OSI 293 6 239 750 

J ¡!, ~-'--~ 365 1 346 500 329 l 536 500 353 2· ue 867 436 4 854 982 . 461 4 516 906 401 4 720 148 84 l 403 621 65 l 424 375 

'•!fli·.11:.0 e 21 962 Je 201 738 28 194 829 50 645 534 94 l 285 974 103 1 954 947 451 J 964 579 403 4 6li 225 

i,f!•JuH.bre1 y hortaliz•.s fr••ca• n.d. 215 943 n.d. 254 925 n,d, 380 982 n.d, 587 723 n.d. 2 )09 257 419 J 511 895 

GAllAPt ll!J ~. 4/ l 764 399 4/ 1 70 750 

BovJ.noa en piti 3/ 934 989 525 226 353 488 470 911 841 605 2 092 486 982 ) 596 959 4/ 2 745 105 (539) 4) 447 (1 042) 9' 200 

Carr.ea fre1c11 37 529 925 9 llJ 088 22 447 403 36 1 037 234 41 1 678 820 U SOll 79 203 (152) 28 865 (1'9) ll 675 

Plelea y C1Mroe de bcYit>O• 10 503 (212) 14 325 1219) 27 027 (809) 146 041 (960) 170 676 (299) 62 783 39 732 320 47 U4 425 

llltl de abej• 23 67 363 JO 259 950 21 453 936 54 656 665 44 600 717 46 774 175 34 8 818 3H 28 8 60i 000 

C••r6n 29~ 7~7 075 3f 1 716 900 ll 2 157 786 34 4 196 104 32 ) 793 838 )J B 205 907 

F•nt•• O.urdo Muño& Pire& • .auTlN lllfQIUUITIVO FIAA, Junio de 1983. 
l/ Incluye •jonjoU y ciru"°. 
2/ lnc:luye Mlón, aandta, pl.i:..9CJ, Mr•nja, piña, lirn6n, fresa, uva y frutas no e1pecificadas.1 

J/ t..1 cantidad•• e•pre1an •!!e• de cai::..111. 
4/ No 1• anotan cantidades p-:ir o19rupar unidades hetcroqéne.Js, 

La• cifra• entre p•rénteaia •'Pr•sün tonoladaa. 
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cie Agricultura y !lecursos liidrúu:;_icoe (SAí!ii), .a;.:;:1:.::v.L y el -

Instil;uto :.:ex~c!ll1o df.! Co:rH'!rcio i.xterior (r;,:c.t:) con.1un~a:·:.e:,~e 

con Asociaciow•s rie Productores, su ob,1rt1vo se lw.nó e:·, f-..:n-

cionsr co:no órt;anos consul"ivos de ln Dirección General i.:e -

iconomín A;:;r:lcol<... (D • .J. r..A.) perteneciente a la S,\.RE. 

too fr...:t os ae esta estro.te D'i::. ne manifiestan 

con el funciona'!üfmto de dichos corr.ités pr..ra: el ajonjolí, 

garbanzo, papa y pi=ierita gorda. 

Del mis'.:)O modo, la Direcctón Ge>n~rn1 de J-.cono-

r•:ín Agrícola aiseñó progr?...:::as de E1ie:11ora µara: tomEte, cebo--

:10, ~jo, co.lnbccito.., ,pepino, frer.la., chile, sa!1dia, ·eeren~?enq 

y melón así co:no los registros Je ex~ortación. Aci:iemo, la -
Secretaría de !íaciHni:la y Cr.?di to !-'Úhlico perfeccionó un prc-

yecto pr.ra al<>ntar lr.s exportac.icnc>s agrícolr .. s ccmsiste en: -

q•.;,e los p:-od\.:ctos mnnv.f11cr.uradon en el pr~ís con t~ria intep,-ra-

ción del 30;1> ng,cioru:.l fuera obje"to del estímulo ec:uiValente a 

la cargc:. fi¡:,cal, ncle::.S.s la Secreto.rfo. <le Hacienda devol vP.rá -

los impuestos causados por 1& importación de insur.:os n"!cesa-

rios para ln producción del produ6to exportable. 

Resultaron beneficiados con este decreto los 

Ix·tle ue ·12c:v.i.guillc. puro y rhezclar.l.o,c.im. otr::.rn fibr.as 

· vegetalt:!s. 

- ?repare.dos y conservas de pes·c&.do, 'abuÚn,, cáviar.y -

deri:Ús es;:iecies. 

- CebolJ.r,s, c!üles, o pimientos, espárragos, hon,:i;os, !J~ 

pinos y productos afines. 

- ·;j_ncr, ver:nuths de uvas y sidras. 
- 7'1üsky, ::eq1üli::. 1 ron, agv. .... rdlente, licores y de:::ds --

product.os afin.:;s. 
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- Ali~entos prep~rndos pare animn)es a base de pescado. 
- Fibras de algodón, henequén y otras fibras naturales. 
- ~!aquinaria e implementos para la agricultura y lR pe~ 

ca. 
- Cacao en masa, panes, polvo e incluso desgrasado. 
- ?i~a en alr..íbar o en jugo. 
- Jugos de lir.:ón, naranja, toronja y áciüo cítrico, 
- f,:iel ..:ie féc·..:la. 

El sector exportador en su conjunto, durante -
f!;.:;., período, se mantiene ligeramente estable tle 1970 a 1977, 
p<~r,. a partir de 1978 los ingresos aumentaron suste.ncialmen-
te debido a la exportación intensiva del petróleo, de tal fo~ 

ma que si en 1977 la rE.ma petrolera participaba con el 24.4%; 
ur.ra 1981 logró el 74.5~; sin embargo el sector agropecuario 
decúYÓ en su participúción porcentual, aunque monetariamente 
;n g-.ü6 ocupando el mismo lu¡;;ar. Véase el cuadro 3 .16 

CUADRO 3.16 

TE!IDE?\CI~ DE AT.m .. 1;;.s fu\1.:.J,s L"CPCJTA~Ofü.S 1970-1961 

--- ~En .Porcentajes) 
í· !::1I.Q TOTAL AGRICUL GA?l.'.DE PET~C- rt.;..NUFAC 
D~· (Hllones) TlffiA- RI.A:- LEO TURA -

, ~·70 17 162.0 35,3 2.2 2.8 52.6 
1971 1a 420.8 28.8 5. 1 2.2 57.8 
1972 20 926.8 30.1 7.0 1 • 3 54.2 

. 1973 . 25 eso.s 30.1 .4,4 1.3 57.9 
1974 35 762.9 21.B 2.0 4,4 64.8 
1975 35 624.6 23.5 1.0 16.3 53.0 
1976 51 905.4 28.9 2.3 16.6 46.6 
1977 44 452. 5 26.1 1. 8 24 .4 43,3 
1978 140 533.J 20.4 2.7 29.4 43.5 
1979 200 646.5 18.7 1. 4 43.9 32.5 
1980 351 324.0 9,5 0.6 67.3 19.3 
1981 475 057.0 1.0 0.5 74.5 14.5 

fuente: srfa. áe .?rogra':'1üci611 y· .Presupuesto, o ..... ~cj .. to 
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En ecte contexto, l!i euperí'icie ntenajda por -

ri.ego, especialmente los Distritos de I!üu:;o, se orientan e sa 

tísfacer la.e necesidades .del comercio exterior (agrícola), ln 

ínciustr7a .y alimentos, VP.ase el cuudro 3,17 

E::TilUCTtm/.. .DE iJ. flU?'".IlFICJ "; cc;:·t<:'.:ll.'.DA EN !..OS DTSTTlI1'0: 
DE RIF.GO .?OTI tiillJ.?03 Dr~ CULTIVO 1970-78; 1980-82 

( Porci>ntajes ) · .. . 
·---------~-·-----·-.-.:,., ___ .. __ .. :._ __ _ 

TGl'AL 1970 .1'971 1972 1973 1974 1975 1976. 1977·1978 .1980 ·J981 1982 
-------------··-·- ---·' . . ;_~ .. _; ._· -
Granos 4).J 38,337.0 35.1 Jó~4 34,543·~2::38~'6 . .J7·'L0';'5·4:.'ó'5S.1 55.1 
Básicon .· • ···: .··. ~····./ ',::,;'· ;' ·_ .. ~ H(- {):i:;,¡~;}\;7·.i';,,r'.(;·J~f::S.;'-~/:;·; / 
Otros 4,5 4.5 5.9>o.9.:6.1 .. 8,;01.J.;8; •. J.9,:./f.,;1:1;•6•4:1J'3 16.) 

~~~tal i 2 • 7 2 • 8 . :;-; ]'":.;.,,~~~'.})":!.]/,f::if~]:~"~~f '.~~l~;,~~.~j'f {t;1;1}~~~}t'.\.~ .. ~·J;;~~~·.2.;~.f::1 ~. J 1 • 6 

Oleagi- 13.0 1.6 4' 14•''5''16 ;4''f4'''6'+18"-7''10"8·•'15''· 2"'16« 5:·:.:2 19 :· 7 5 6 .6 
nasas • ·.· ...• ··.'·.·:'¡:.·:.:·.~~·.··_;:f:~i:r;:·fi.'.'./·.:>\ ,;:•:O;;''.:: : /.)· >:<~.~.' 
I•'ibras 13.4 15.1 15.2;11~Ei.15~2>6.0""!6.2;10.-o,:9~110~8 ,2.5 1.9 
Forra-- 18, 4 17. 9 19. 2:¿J::4?1~·~3;\~¡i~'.3··~~·2~\)25. 2 21 ~O 1~~,7 ''1o. 3 10. 3 

.' '~--- . "· ., jes 

!núus-
trj. aJi
zahles 

4. 7 . 5 .o 

'Püiinte: s.P.P., op. cit. 

·", .. 

8.2 

..:.-: .. 

Como r>e muestra,: la superficie destinada a los bási

cos tiene dos tendenci~s~ la p~i~era, 1970-1978, tiende a la ba,a, 

mifmtrao las olei~t;l.noeas y· f,11·ril.jes aumentan s:;. pe:.."t.id pación par-

centual, pero a partir ae 1580; lB tendencia se revirti6, los bdsi

COS vi;elven a ocupar una proporción importan~e, aprovechando los e§. 

tímuloo implementados por el Gobierno Federal para apoyar ei Siste

ma Alimentario 1.:exicano (SAl';:), las oleagino2as y forrajes pierden -

fuerza y se reduce su participación. 

Sobresalen, por sus vollímenes de exportnci6n agríe~ 



- 81-

la, los eatadoD ele Sin.aloa, Sonora y Tnl!:cul.ip::~, !1º.PS cuen: m con 
aldsi:no., po'!"centcjeo de superficie atendidas por riego. En efec
to, en 1980, Sinaloa contaba con el 62% de la superficie cosecha
da con riego; Sonora alcanza un porcentaje mayor, 90%; y Ta~nuli

pas con el )ó~. Conviene mencionar, que subsiste el desaprovecha
miento de las obras de riego en forma generalizada, por ejem9lo -
en Sonora la superficie cosechada sólo representó el 791> de la s~ 
perficie de labor. 

Asimismo, coexisten otros estados que también • -
cuentan con riego y que por su trascendencia merecen mencionarse. 
En eAte sentido, se cuentan los estados de Ca.r.i.ieche, Guanajuato, 
Jalisco, Sinaloa y Tamaulipaa aportaron conjunta:1ente máR tlel 701' 

de la producción nn.cional del sorgo. 

En sentido estricto, la producción agrícola de es
te sector se rige por principios capitalistas, esto es: la ganan
cia ea el principal m6vil de los agricultores modernos (pequeños 
propietarios-ejidatarios); se emplea mano de obra a.salariada para 
las laborea agrícolas, existe una alta concentración de capitalP.n; 
además, dadas las condiciones técnicas, la productividad es r::uy -
a.lta. 

Por otro lado, el éxito de este sector, depenje -
del uso generalizado de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, -
semillas mejoradas y ·la· cobertura técnica de. consejeros .~~ícol~s 
( ofici&les o particulares); además, se requiere de maq\ünA.ria eR
pecializada. Veá~e el cuadro 3.18 



- 82 -

ce;..rno 3 .18 

STJPE:lF:cn; SEi•!BRADJ, y Fr:i1TI:!..Ii~.·.n;.. Ei'l IO~• DISr!1T:'C.:: JE ~TEJC -
POI\ Tli?C DE n:;¡;,¡:cI., DE I.;. Tif.:-,rr;. 1970-1978 ( .?orceni;aj •.?s) 

SUP.SEI1!- .PnOFIEDAD .PilO?IE!JJ.D PORC'Ei1'T~.JE t'i:H'HLI.;;~D:. 

ADO B..ltADA ha PRIVADA EJIDAL TOTAL PRIV;,JA E.JIJ:,,~L 

1970 2 5ó4 597ª ~4.;7-b-.. -45.3b 72.2 72.2 68.? 
1972 2 431 500 5¿.8 47.2 81.5 81.5 74.9 
1972 2 603 104 .52.4 47 .6 
1973 2 926 55.ó} .. : .:.~fa.~3-: 48.7 
1974 3 002 672.\.; :. ·>;1~1. ,. ~~~9. 

j ~~i ! ttrnt 1~~~]~~1~;',, .( , ~rI 

78.6 78.6. 7.! .2 

(1•5 71~5. 10.3 
74'~t. 

•'· 
.. 7.4 .4 1;.9 .. 

79~2·:,· . 79,;2 75.? 
82~·1 ; 

. ·.a¿'~( .77.8 
79;6 19·.o · 7t:. 5 
82.2. 82.2 75,5 

·;:• 

----·----------- ------- ------· 
a.- Absolutos 
b.- Poroentaje 

Fuente: 3.P.P., op. cit. 

.·. 

Durante el ¡ierfojo en eetudio, . los fertilizan-

tes se utili;:;aron es!Jecialmen~e en aleunos cul.tivos· cpmo el a.! 
godón donde porcer..taje de superficie. fertilizacla aieanzó el --
90:;'.., en el sorgo del 74.':, el a.rroz ~ 90% y el.:l;ri'go clel. 92%. r:s

to ae::-.uestra en cifras ls. confi~~za y prepa~;i.c'i6n de los agri--

cutores modernos. ·,;: 

" :'i .. ::·· 

Otro f!lctor sienificati vo es el uso de maquina--
ria, pues agiliza los procedimif!ntos inherentes al proces·'.l - -
agrícoh. estuvo distribuide. de la siguiente :.~~era: el núr:iero -
de tractores aument6 de 1970. a 1980 un 30;.f,, las se:r.bradore.s au

rnentnron el 22~, lns segadoras un 61%, etcétera. Veáse el si- -
g11iente cuadro 3. 19. 



- 83 -

CUADRO 3,19 

18119tta 1 VUllCICll • &.a __,lt'H 19CMJIADI. 1 mtlA lm ftAC'fDll Y m LA 

CMt1DM • .-QUllAllA IGIJCll.A • CAM ftfO 111 IOI DlftETOI DI lllGO 1110"'1"0 

!!1!!1'1' 
Cla.G AGala.ü tw&J. 1 IAEIM..n .... - _. - ..,,._ t'"911WlU _..., .... -- '1.:l&li 

:no ... ltn 2 ltl. ,., .... .. ,. . 1t IU 42U 1 ·~, f.UJ 

i't'11 .. ltll J ou tn .... n no 2• lit ',,. JOH COH 

,<J1J - lHJ 1 JU lll .... O S'JR 2s on .... 2 tal .... 
l?H • lt'H 1 S01 oot u.t "41l H JM •~u ·- ... , 
1'•16 • llU 1 ta u.• 10.l .. 114 11 n> .... l 217 • ttJ 

"''~ .. 19'16 2 IW. 4U H.6 U HJ n J07 llH ,, .. 1 Ul 

...!!!2l. 
lt1l 29nHl "·' IO OJO n 11• ,. .. l 'tH ., ... 
lt71 2 IH HS u.1 .. "' 2• 010 ' ... l SJ1 .... 
lt1t 1 Ju en .... H nJ )O ,~. ., J\9 1 Ul , .. , 
ltlO 1 ::IOll l"n SJ,J 60 111 JO ... "º' 2 .,,. ,, .. 

riAenl•• o.c.1.a.. W ii.111luc~6n •rlaoJ• " lo• dllUHCl9 .. ""'°' 
Pelllero l•>· 

Como se muestra, la superficie mecanizada, pe~ 
maneci6 lir;ere.Nmte estable, pues en 1970-1971 alca.."lzÓ unr. ci, 
fra sup~rior a los don millones de hectáreas, y, para 1980 
la superficie aumentó esc&samente en uno por ciento. 

Para comprender los efectoe de la mecanización 
del ca:::;io ee requieren tozr.nr en cuenta dos factores: a) ln P.º 

sibilidnd d~ aumentar ln productividad; b) desalienta el em-
pleo agrícola, limitando les expectnt1vss de los jornv.leros -
agrícolc.n. 



Este dilema lo resolvieron los agricultores n,o

dernos, en función de las ideas ca.>i.talistas.,.esto.·es, generar 

ma:;or prodncti viilod. 

En este cnntextp; ~ 
ten inI'erir que: 

- Ei sector agrícoln cEuitalista penr.anec10 liee'rain1mt.e 

estabJ~ en su función de atraer divicns nl ~AÍn-vía -
ex;iortaci6n. J..aimis::·o, flP. n:uestrn unri tendencüi. ere-

ciente para sustituir cultivos tradicionales por -
otros directa"iente relacionados con ln industrio. 

El empleo agrícolo se abatió dudas las condiciones 

técnicas inhP.rentes a es-ce tipo de agriC'ultura (mayor 

uso de rnaCJ.1ünaria). 
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3.4 TRANSFERENCIA DE I,A F!JEl12A DE TRABAJO DE LA 

AGRICULTt.mA A LO~ ~n:cTORES NO AGRICGLAS. 

Durante bastantes aftos, el estado mexicano no -
influy6 decisivamente para reguliu- el crecimiento de la pobla
ción, sino que lo dejó avanzar en forma nnturnl, como un refl~ 
jo del éxito alcanzado por la revolución.55 Así el crecimien
to anual de la población que en el decenio de 1940 a 1950 ha-
bía sido de 2.7~, pasa a 3.1% de 1950 a 1960 y a 3.5~ de 19ó0 
a 1970. 

Eviden~emente que J n :101:1'.tica del estado no fu"! 
fortuita., sino que reo;ondió & las condiciones hiotéricas del 
proceso capitalista en México, de ahí que el crecimiento demo
gráfico sea una variable dependiente, pues res¡ionde a las con
diciones específicas seguidas por los gobiernos para el desa-
rrollo económico. 

Sin embargo, el crecimiento de le. población de~ 
bordó las condiciones reales del sistema para atender los re~ 
querimientos de la poblaci6n, lo que detenninó el crur.bio de la 
política del Estado, ya que a partir del régimen Echeverrista 
se replcmteó lA. necesidad de corregir la tendencia, pues irr.pe
dÍ?. que los frutos socieles pudieran alcanzar a la mayoría de 
la población. 

Nuevamente, el planteru:iiento hecj10 por r.;al thus, 
pasó a ocupar un lu~ar exclusivo para ex~licar la nP.cesjuad de 
limitar eJ crecimiento de~of,l'áfico. Coincidentemente, los -
Estados Unidos empezaron a promover e~ el mundo subdesarrollR-

·55.- "El Pnrtido Revolucionario que gobiernFl a ~:éxico tiene --
oue reconocer r.ue le revolución eo un éxito • .PlrmificAr -
ia poblaci6n sé ría uno· se.F.al de derrotimr:o y equivaJ.r.lría 
a reconocer r¡ue la distribución y la política genP.ral cl•:l 
bienestar social ya no serán, dentro de naco tiemno la ::;o 

·lución ader.uúda al problema de la :injunÜcia social".- -
J.helr-.rdo Udez, Elementos de un Crítica de la Población •m 
~:éxico, Comercio Exterior, Vol.29 No.7 julio de 1979. 
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do ca-r.pui'ias "sociales" con el üecidido propósito de con~ient1-

za.r n las diferentes sociedades y sus gobiernoo de limitar el 
crf!cimiento de la población utilizando esta política c;·mo re-
quisito para incrementar su ayuda en; estos países. 

En este cont;exto, lri nEi6i'ón mexicE'..na sufrió - -

e;randes ca':lbios entre la poblacion. Las cl1ncentracionMi uroa-

nas e.ument.nron dín a día, de tal modo que, al finalizar ~a dé
cnda de lo:-: setenta el ¡~oís presentaba W1 ¡mnora"!1a ccn f11er-;e~ 

tendencir:.s urbanas. Veámos el cuadro 3. 20 para tener Wla i'!et. 

más clara. 

CUADRO 3. 20 

POBLACICH UHBJ..i\A Y Rl.1LAI1 1960, .. :,,_ .. , 
. 1970 Y· :1980:<· : 

- -.,.; 

.?Emcno T e 'i' ;.. r, .. · ~ . · urrn:..tú .. ·.:., ... ,:,, % 
·----"------'----.:....'.....- ' ••. ~~,,l. 1 ·- -----·-

34, 923. iª:.,1oó.~o~. ;~11;70.6}1:;:/ 51.Q ú, 211 .o 50.0 1960 

1970 
1980 

50, ó94. 6 ·'1'bd.1~S: ('.:·2·9~.;f5'7~:7-''}(,,9~B· : 20, 936. 9 41 .o 
66, 846. 8 ·:1o·~~éL\:'..t{,f1.·~:~;~::·+··6ó.o· 22 727. 9 34 .o 

. · .. · ... ; ". , . " ,"'./~/: ,.,·" 

; '•. ·. ·.:fr: ":>~~:: .. ' ··~ -~/·.:,'..;·;:\'>;~;,-~;,:~.':: 

a..- Absolu--;;os.; · 
b.- iorcentajes. 

-.: .. '.:,:_'-'''- ' , .Fuente.: censos-Geñerai'PS -:e-:ct1fi...: 
· · ción, 3revir.rio 1979, Cor.

se jo l~cioníll ue ~ob1Rc~6~ 
en 1979, !o'.éxico Der.:o~l:'."i
co ;y Censo Gen'!:-~:1 ':le :o--

·:·. : .. 4~ ·b-lcción, 1.S:80. 

J:Rs rrili~f p~.JP.13 c~rrientes :uiera.torias rura.:"'s 
- - . . : 

se conoentraton e!1 a11uello:;. estados. donde existen fuertes p:::-e-

siones der.:c~6.ficC;s sobre l<i tierra.:'o por ce.usas físicas d':! -

tal for:nn r¡ue en el período óe 1960 á 1970 la población ce:-; e~ 

tas caracterfrticns m.1.mcntó sustnnciolr.;Pnte. Vénse el cci'?.1-:-o -
3,21 para detaller este )receso. 
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9UADRC 3. 21 

~lIGRñCICN NEl'A INTF.'IlCENSAL 1950-1960 Y 1960".".1970 
En Miles ) · ... ·. ·. · · ·· 

1950/1960 
; ',-.. --,"··· ~·,._· ":: \ 

BS'!'/J'O 1960/19701' 
·,\""• 

Coahuila 62.4 14'2 .4 ,: 
Durango 103.0 116. 1> 
Gunnajuc.to 78.o 156. 6 . 
Guerrero 33.4 .77.9 
iliñalgo 109.7 165.3 
;, ichoacán 74.0 270.9 
C'ruaca 102.4 289.9 
San Luis .Potosí 104.3 192.1 
Zacc.tecas 98.o 220.4 

Fuente:Op.cit.34 

En este sentido la desca~peni:ac:ó~ ~e er. ese2 
ci& u:1 or1Jce!"t'l hietó~i~c ".i.el sisternn capitalista pues esta COE 

dicionnda a lns reglas del sistema. En efect0, la desvincula
ción de los medios de producción con el producto directo pro
picia el proceso de descamµenizaci6n y en inherente nl caµit~ 
liomo. 56 

El ·éxodo ca":lpesino durante esta eta na puede -
presentarse en cuatro direcciones: la primera se dirige h~cia 
la ciudades fronterizas con nl pro!16ci to de pesar a los Esta
dos Unidos de Norteamérica; la segunda corriente se dirige -
hacia las ciudades más im¡iortantes tanto region!llP.s como las 

56.- Véase, Carlos i.:ar-..c, La Aculucnc)6n Criginaria, El Capi
tal Torno I, Editorial Fondo de Cultura Econ6mice .• -v.r.
Lenin El DEH1a.rrollo del Capi7.A2.ir;rr,o en Rusia, Editorial 
Eotudio~ 
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federales con el fin de emplearne en ln inüuctrin o en Jon -

servicios; lit tercera se dirige "oficialr.11mte" hncir. ar;uello~' 
estndos en donrte se les otorgó tierras de cultivo; la último 

variante !'e se limita. ·~ aquella pohl~ción r:_ue se emplea corno 

jori1alero agrícol11 en la región noroeste o en aquelloo culti

vos donie se necesi.te mano de obra abundante. 

~n eRte contexto, ln corriente. migratoria ~ue 

se dirige h~r.ia los Estados Unidos, permanece en lns ciudadeR 

fronterizas (Tijunna, Cd. Juárez), rnientrns.lo:,ran pasar la -
frontera nacional, afectando las coniiciones de viña dP. estas 

poblacioni:>s al rer:uerir de servicios que no.se tienen contein

rilndoE?. 

La mayoría de estos campesinos está conr:titu{

ña por atrricultores sin tierra o con una posesión tan per.ueñn 

que no les u:,-uda· pr::ra mejora:- su::i conliconP.e de vir'la, por lo 

general son originarios de los eDtaüos de Oaxaca, Zacatece.s, 

San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco entre otros. 

Se calcula que de 1870 a 1974 se establecie- -

ron en Est~dos Unidos de América, 16 millones de mexicanos l~ 

calrr.ente de acuerdo a las leyes que sobre la materia h•üiíu -

fomulP.do los eobiernos de 1stados Unidos y r.~éxico. Cor.1unrnen

te se les conoce cor.lo chico.nos a quienes se les cnract'eriza -

por su falta de .h.cmo;;eneidad cultural y desorganización, 

f;stán establecidos e:i el sur tle los Bstadt•s 

Unidos, así en Colorado reoretient~n el fai ··~el tofr.l de la no 
blr.ción; 'en i>ue·vo ¡:,¡é)c.ici·o>~i. 25%; en ,',,rizonií'·\5%; en Califcr~= 

' . . ;. . ,_\ ... ' . 

nin 11;~ yen Texa~ cercs.Úi.15)t; óe Ú:.l·~.odo, que los chica.-
nofl represen'tan la seg\lnda. minoría raciÚ. ; . 
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Paralelamente, uni• corriente ilegal hn fluí1lo 

per3istente~ente hacia eae po.Í!J c0n el propósito.de mejorar 
sus conU.ici.ont~s de vida. En este sentido, de 1924 a 1972 se 

deport.Ilron ocho millones de ilegules ¡ en 1975. ln cifia ft\P. -

de :::edio mill6n; en 1976 ze increi:.ento a 700 000 y en Ei77 -
rücam:ó la cifre. a un r.ii116n de depo!'tr.doa; rle acuerdo a e;:

·~ i.r.ecion<>s del ::,<>rvicio rie In.rr.izrc.ción y 1:aturalización -

(SIN) existen ocho millones de indocumentados, cinco de los 

cuúl~s son ae orirren mexicano. 

Lc.s políticas mie:rntorjr.s in:sile~P.nto.das por 

pnrte del P,"O.cierno norteo.mericonc, en diferentes tier.:pos, s§. 
lo ho.n respondido a sus condicionPs econc5:nicas, pues cunndo 

su 1.Ctividad econ6micn requiere de mnno de obra abundante -

se dan fe.cilidades para que lar;: emi!)rl".ntes :'uedan trabajar, 
taJ como sucedió durante la i:Jeg".md:::. Guerra i:"undial, la Gue-

rra de Corea o la de Vietnam, oero cue.ndo el sisterr.a nortea

rr.ericano se ve afectado por fuPrtes recesionP-s, de inmediato 

se a:Jlica.n acciones pnra evitar o li:r.i tar ln entro.de dP de-

mandantes de trabajo. Este mecanü>:r10 se le hu dado en llamar 

la "ley de la margarita". 

La mayoría de los ile~alP.o se e~plea~ en pe-

quef.a~ empresas, co~o lav&~lnton, en lnvnnderí~s, en hoteles 
y coi:.o jornaleros agrícolas, con salP.rios bajos, limitada s~ 

eurjdad labcrnl y jornadas de· labor extenzas. 

Sin embargo, la migración no s6lo refleja la 

cantidad de gente que e través del tiempo hu salido a traba

jar a loe Estados Unidos, sino r;ue ha servido como una vál~ 
le. de escape o seguritlad del siote;:;a político mexicano, pues 
para m:.die ea un secreto, r¡ue la curaciuo.d real en la crea-

ci6n de e1~1¡;leos no es adecuado. con td incre:::ento de la pobJ~ .. c1on. 
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En este sentido, se :mi"de enten1ler por.11le du

rante ln é_1oca .r:c:1everr1otn :; de ,losé i..Ópez ?artillo, lo po

lítica exterior ir:ipleu:entndn hn::u sido blnr:co 1ie ata.q11es por 

oar1;e de los diferentes .c-obierncs norteamericf:.nos manifestán . - -
dese en presiones del intercF.:•bi.o cr>:r.ercir.1 o e:1 la limj ta--

cicln para evitnr la er.trnJr. lle ilP.g~1<>s ll. eRe país. 

La pol {ti ca nnrt'?o..~!ericann hr::.cia esta corrien 

te en los últimos n:!os ha pasadn n. lo argumentaCión sorre -

los pelisros que a corto o mP.diuuo plazo sit;nifica !Jara ou 

seguridad, estr. población. En e:fecto, tal como lo seí!ala Ser

gj.o Bustamaute, las corrientes concervadoras acentúan que, -

con la contratación de lo:i ile€nlt:>s se de;i¡ilm:a n lo.': desocu

rados de ese país; así como, quP la seguri 1iud nacional se nu~ 

de ver afectada y por 1Ütimo que n ln sociedad norte~~ericana 

le cuesta mucho dinero -vía impuestos- la manutención de es 

tas personns. Ante ésto,. '.lr; necA~urio-aclarnr que los ilega-

le-~1 lejo:'l de con<;;ribuir a la desocup:;.cjén sólo ocvpa aque- -

llas plazas que rior ser considerudas demasindo duras o deni-

grantes rechazan lns comunidades negras o blancas; además, y 

esto es muy interesante los effi~lP.os ~ue ocupan en fábricas, o 

como jc.rnEileros agrícr.il"ls ~"':rn.: ~¡.. cr<>ar ;:l•;.cvclía que benefi

cia a la actividrd. económica y aún más, dr..das las conrli.cionAs 

de salario, el grado de ex;ilotación, per::ii te a1lf.',en-tar aún :nls 

este proceso de acumulnción de ca~ital. 

Así ;:iues, le jos de daf.ar la economía nortea.:r.e

ricana, la fortal•~ce y dinamiza. 

En est.e sentido, la migración hacü: los Enta-

dos Unidos, beneficia los fru~iliares de los trabajadores, - -

pues per:nite correffir las condicionr:!s desfavorablP.s de vir:ia.; 

ya que se establece una corrjente de in~resos significativa. 

Asimisr:o, exis'ten alt-:unoe gru¡ics qtie se ernplean en las rr.aq•ü

ladnros fronterizas aporta~ílo ru cepecjtiad y ener~íe; su -
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importancia se mide por el lugar que ocupan en la balanza - -
comercia!. 

La aegunda corrjente se dirige a loR centros -
industriales con el propósito de buscar empleo, esta tende~ 
cia se he. acentuado durante este dP.cenio tal ci:.mo se muestra
al princi;:iio del apartado. Las ciudades más "favorecidas" -
fueron el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey y en me-
nor grado las ciudades de Aca~ulco y León entre otras; l~ m! 
:toría de esta población se caracteriza por una limitada cap~ 
cidad técnica y una deficiente preparación académica, éste -
factor limita la oportunidad de emplearse en la gran indus--
tr:a, por lo que no:nnnlmP.nte se e~.:ilea r. Jmo obrero en l ':l pe-
que~a o me:iia'la incit.lstrie., e:¡ t>l ce.oc· doe obtene~ ciert!l eX.!1! 

riencia laboral. :iero l)re.ferente!r.ente en los servicios. Véase 
cuadro 3.22 

En 1960, más de la mitad de las personas ocup~ 
das se ubicaban en la agricultura, pero para 1979 declinó - -
26~, mientras tanto la manufactura y la construcción ocupaban 
conjuntamente en 1970 el 22.4~ y para 1980 el 25.9~ por otro 
lado, el comercio y servicios absorbieron en 1970 el 23.17~ -
del PF..A aunque para 198o su importancia aumP.ntó el dar emplP.o 
del 43.4~ de la población activa. 

La acentuarl~ tenrlenc1.a hscia el sector tercia
rio refleja una cnracterfrtica -actual- del sistema capitali.§;_ 
ta; ya que der:uestra lo que r:arx habfo establf!cido con basta:;, 
te certeza, o sea que la composici6n orgánica del capital - -
tiende a inr.rPmentar en el capital constante elevando el coe
ficiente del deaplaz8Miento en ln r.:ano de obra (deaocuraci6n) 
sin embargo la repercusión es diferente dadas las condicion~s 
eetructura]Ps rle. las econordes, pues mientras en los pA.ÍMs -
desarrollados los desempleados eon beneficiados con un sP.gurn 
de desempleo, en loo países pohr'!A Jns que no laboran no cue!l. 
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tan con ninguna protección, aue:r.ás ¡:¡en el producto de una es
tructura di~torr-ionar.la y .Jepemli¡>:i':a ,¡,, :f:'. 1:~cnicc j~:1•,_P:•:'"'1" ~: 

la centralmen~e. :,\' 

cw.:mo 3.22 

!0:-~ .. ·ucc: ?l'!WONl,S CCUPJ,D;..s .:;::Gn; ?J.:.:A Dr~ AC?!VBAD ?R!iiC!?.:.'ú -
1960-1970 Y 1979 (Porcer.taj?.s) 

RAlr:.h DE AC'l'IV!JJ.D* 1960 1970 1979 _____ .. __ . _____ ........... --·-·--·-·---·----- ·---· 
T o t a l 
Agricultura, gannderíe., silvicuJ. 
ctil tu:-&, caza y pesca 
Industria del ?etróleo 
Industria Extractiva 
Industria de Transfor:nación 

Construcción 
Energía eléctrica 
Comercio 
Servicios 
Transporte 
Gobi~rno 

100.0 
54 .ó 

1 • .)•• 
13.8 
3.ó 

,4 

9.5 
13.6*** 
).2 

100.0 100.0 
41.9 29.0 

.7 .5 

.7 .5 
17.7 19.5 
4.7 6.4 

.4 .7 
9.8 13.9 

17.7 21. 7 
3.0 3,3 
.3. 4 4.5 

• La distribuCión porcent.ual roe obtuvo excluyendo a las 
personDs ocup&das en actividades insuficiente~ente es 
pP.cÍficas que representab~n 0.7~ del to~al en 1960, = 
5.8~ en 1970 y 0.5~ en 1979. 

-· ¡¡. 

*** 

Incluye· a las ·pt>·rs(·n11s ocu]'ladas· e-?1· la industri.ti.· ilel 
petréleo. 
I~cluye a las persones ocupadas en la admini$tración 
publica que en los otros dos ~os aparecer. bajo el ru 
bro gobierno. 

Fuente: Teresa Rendón, El emnl~o en Xéxico: tendencins re-
cientes. Inveatif:aci ón Econó:nica l1:éxico, Vol. XLI, 
?lo. 161, julio-Mntiembre 1982, Revista de la Facul 
tad de Economía, t.1;A:.:. p.174 -
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La débil capaciciad que tiene el sector indun-

trial para atender el empleo que a"ío con año aparece, es otro de 
los factores (!Ue ha>i incidido en el crecimiem;o del sec+.or -

terciario; otro factor que muchas veces no es tomado en cuen-
ta es que ln moderni;'·.ación en la sociedad actual exige o re-

quiere de servicios, de ahí que precisar.tPnte, esta ra~a, n<> -

in~remPnte con r.:ayor rijna:r.i!:"!!IO f!Ue las l!'.!mufncturas. 

La desocupación o subempleo promueve el surgi

wiPnto de sectores marginado:: en las ci ~1rlades los cualP.s e.l -

11(' contar con un empl1>0 remun1>ra+.ivo se dedican al CO!!!<>rcio -

a·'.1bulante en los cruceros de tránsito de vehículos; f'stos - -

as1!'0te11 al mercado <rn!litalista como realizndores de 111 merca!! 

cía, habitan en lugares carentes de servicios, no tienen segi.1 

ridad social, este grupo es conRiderudc co~o subempleado y no 

se t<'ma muy en cuenta en las estadísticns que tratan de det?.

llar el número de personas desocupadas. En este sentid(), en .:.. 

1979, en las grandes ciudades se concentraban el 58.4% de la 
población desocupada afectando principalmente a los jóvenes. 

El incremento de población dispuesta a traba-

jar directa.;¡ente el salario, pu<>s s:: enri'.:I el r.: '?rct>dc de -craba

¿':' tr:1!'1 ~s~r'?c!1r !o:~ t:~·.l::.!':o~ se ~nnejan polí~ica:.:P.n~e; ~1u0.s -

J.os ~a:::lei:; capi~;alistas, conocen que existen grupos de ho:::-

bres que ac<>ptarán sin rr.ucho esfuerzo el sueldo o sueldos - -

ofrecido~ por bujos que estos sean, parad·ó'jicaT1ente ·exb·te un 

déficit de manl) de obra en aquellas empresas o industrias do~ 

de se requieren un alto grodo de especiiilización y capacita-

ci6n más elevado. 

Así pues, ln gananci~ alcanza un margen mr.yor 

que el corn11n en lor; paí~es inñustrialec y oer:ni te ne e J. erar la 

acumulación de ce.pi tal. 
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La tercera c0rrien~e, está con~tituidR rn~ cq
pesinos que no ~~rQn bPneficiactoe por el reparto asrnrlo y -

por mPdio úe caripal.as promociona1Ps for:nuladas por el Estndo, 

los reubican en aqüellos' estados en. domle 'aún. exista tiP.rra. -
llis,1onihl ... ¡.;n e~te contexto, ca.mneElfooa·.orieinarios: de .Ja)ici 

co, Gurna,;uato, ?i:ich'.Ó~c~ó: y Zacat~cas e~tffi'',~t6ra:,fu~~on am:~ 
. ·:· - " ' . ·, . ' '' - ··!-:·' : ·.: ... ':::: , .. · .. : :'·:~<::'.'>; ·"··,.·; ,;.,· .... ~· ·::.··'; '.:·\: .. . · -

lir.doA pnrr. <>ntobl~cerae ~nlos Estri<ió!':;de)C~l".lrieci!,le; ,Tabar-c0 y 
".'->.·_,. \;:- . "¡" ; . , •. 

Quintana Roo. ::· . . ::);~{~:/:/···.:i~.:'.~;,(\ ~ ;-..·-.,:_: . . ' 

El ·pri~cip~i;°:~~;~~y.i'~t~\~1 Je.•Co~vertl r •"''·" 
region1>s en r;rnn•ies nroductóres;>de clecr.e·¡· carne, ffI'8SBFJ :r ¡:¡a-

• . '.".' ... : .: ':_ .. :..:. ··:y,1,;:f:_'/_\:.·_··: ::--~:·<;;<~-< ... : -·<·' 
nado de aJ.to rMistrO·tiara ~llo~ise.·desarrollarc•n pro.n-a-:-aE: rie 

organización y ~ano:cit~d'i6h h~d~~/lo~·;:·~~mpesinos en el ma.>JP.jo 
. • . . '::-:· ·".:. ".,_;::>~Y.·.-··.-~· .. ,, - . ·.",'.:.:_::: :,·• ;._ .. , . 

de establos, tal como ocurrio en·. el/ Plan Chontalpa. 

convi~ne subrayar 'l'.1e esta política en lo g<>n.:;, 

ral frncRsÓ y s6lo lner6 com:rilidr.rE>e en al ~aP partes. ~st.e 

fracaso se debió a factores técnicos y cultur~l'i's, c0rr.o p".>r -
ejem·ilo; que los ca!r.pesj.nos de Zacatecas d-:;n·le casi nunl'!a - -
llueve ¡:;e tuviPron q11e P.nfrentar al· m<:>rlio natural sin muc~a -

preparación, de tal ~odo que en una región don1e se estable-

cen lluvias torrenciales, enfe:r:!'P•iF;.des tropicalP.s, inundac io

nes constantes y falta de servicios afect.aron a estos cair,pes.?: 

nQs obligándolos u regresnr a flU tii>rra o a emirrrr..r hacia los 

Estados Uni:ios. 

La Última corrien;;e. está fornr,t.ia por aquell0;; 

que se emplean como jormüeros p;;.ra recibir un s::ilario. En -

sentido amplio, aquí convergen C8mpesinos carentes de tierra; 

o que la superficie det0:r.tada es tan insignificF..nte q1le no r~ 

suelve sua problemss. Sus centros de trabajo se locsli3an en 

aq'.tellos c1.;.ltivos d:mrJe se requiera de :nano de .obra exten:=a, 

cClrno es el cas0 de l<iE' hortalizas, cnfüi de azúcar, ekétera. 
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En términos estrictos, el proletn.riRdo agrícola 
tiende a reducirse, pues en los Últimos e.f'ios existe una acen-
tuada tendencia en la agricultura comercial para mecanizar un 
porcenta~e muy alto de las labores agrícolas reduciendo sus- -
tancialmente el empleo de mano de ohra y afectando los niveles 
de vida de estos grupos. 

?or Último, con excepci6n de la tercera corrie~ 
te las otras cum1,len, palabras más, palabras menos, con la tep_ 
ría de la descampenizaci6n, la cual es inherente al siste~n c~ 
pitalieta al dominar un sistema que basa su hegemonía en la r! 
producción del cnpite.l, sin embargo dadas las condiciones his
t6ricas, le proletarizaci6n es lenta y accidentada y no libre 
de estancamiento. 



- 96 -

3,5, FOR~'.ACIOH DE CA2ITA!,. 

Tal como se indic6 anteriormente, la a!P'icul
tura apoyó en gran medida el crecimiento de lA.s actividades 
econó~icas industrittlPs y de servicios a través de la trans
ferencia de recursos tanto hun:enos como monetarJos, con '?l -
prop6sito de promover la industrialización. Sin embargo, a -
mediados de los afies sesenta, las contradiccion'?s internr.e -
en el campo empezaron a manifestarse lentamente; la produc
ción de algunos productos básico prácticu::;ente se estanc6 q 

par-.:ir rle 196=i y oor otrn par:;e la 1!1?c.!.¿;.H:lldad social pr0!li
ció fuertes presiones en la estabilidad política. Estos ele
mentos dieron origen a pl!lntea~ientns sobre el agotamiento -
del modelo desarrollista basado en la expansi6n industrial y 

el apoyo de las grandes áreas de riego. 

En este contexto, Luis Echeverría Alvarez, al 
tomar posesi6n de la Presidencia de la República, enfatizó -
este ca.~bio, puP.s de acuerdo a sus palabras era m~ntira que 
que no se podía repartir la ri·~!ueza pa.ralelamm~;e al crecí-
miento econ6micn; sino que por el contrario, a partir de es
te gobierno fle daría prioridad a benefit'i.o de 1.'3. marn:da de 

• r:.7 la poblacion. • 

Dadas estns ccndiciom~s, el Estado replantea
ba el probl~ma con el campo. Bl conjunto de la sociedad ten
dría c¡ue apoyar p!'\ra socnrlo de su estance.miP.nto y atrr"f!º, -
;1rincipe.lmente con crédito y con infraestructura. Ade:!'lái:i de 
promover el reparto agrario. "El reparto agrario no h~ con-
cluído. Legal y físicamente existen todavía tierras suscept! 
bles de ser distribuidas. Reitero sole.rr.ente r.d cr•mpromiso; -

57.- Carlos TelJo, La Política Económica en ¡,:é:<ico, 1970-76, 
Editorial srcrw XXI, p.41. 
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no descanearé un sólo día deJ. sexenio en ln tarea de nromover 
el mejoreJJ:ionto de loE> campesinos y del mf!dio rural"58 

Así pues, el gasto público ocupó el papel de -
"palonca" para intentar mejorar los ni\reles de bienestar; la " 
polÍtj.ca econ6mica pese a las dificultades descritas cambió -
de taJ :-;:--j• !1Ue se aw::entó el empleo, se procuró r.u~jornr 111 -

distri·oución del in~eso, así como re:iucir ln denendencia con 
el exterior, mejorar lA calidad de vi•la de la poblA.ción y una 
mnyor snberanía para utili7.ar lo;; recursos mitu::-ales, todo e.;! 

to a partir de 1973. 

Con L6pez Portillo, la orientación de la polí
tica econ6mica no vari6 significativw.er.1;e; sino que por el -
contrario se acentuó ln tendencia para r¡ue el Estado atendie
ra a.1 ca:-1po por mf!dio de inversiones y crédicos. 

Precisamente, en ésta etapa, ln exportación 
del petr61eo resulta ser el elemento dinámico que pemitió al 
Estado captar recursos, pe.re. con ello progrrur:P.r e i:n~lew.entar 
accion~s en las rC:illlos económicas y particulnr!!!ente en el ca~
po. En resun:en el gasto público durante este período alcanzó 
un crecimiP.nto interesante con respP.ctn al PI3, tal como se -
detalla en el siguiente cuadro 3.23 

CUADRO 3. 23 
?ART!CIPACION DEL GASTC PUBj,ICO EN 1970-1980 

PTB GJ..STC GASTO GASTO 
PERIODO PUBLICO ~ corm:E.'NT!: CAPITAL 
1970 100 911 250.7 21.2 15.0 ·¡¡:·2--
1971 100 104 9R1 .5 21.4 15.2 6.2 
1972 100 132 886.5 23,5 15.9 7.6 
1973 100 181 398.1 26.2 18.5 7.7 
1974 100 251 395.2 27.9 20.5 7 .11 
1975 100 365 771.1 33.3 22.6 10.7 
1976 100 438 509.7 32.0 21.9 10. 1 
1977 1CO 583 125.0 31.5 22.7 8.8 
1978 100 766 908.4 32.8 22.8 10.0 
1979 100 1 067 981 .o ).!..8 22.9 11.9 
1980 100 1 679 982.0 39.3 26.7 12.6 
Fliente: 5jip ro Años de Innicnaores EconómicosySocrniea ae --· 

r.:éxico. ~.'.éxicc 1982. 
58.- Ibideru, p.108. 
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Co~o se ~,u.entra, lt?. part.1ciµr .. c: ón riel r:n~Ld~-' n-.: 

~.Pr:t 1:i s~:.~~r .. :--.cinJmPnte, ~'U·""3 (le 19"'0 a 19?¿ e} ~e::-:""1 ~-i~1 :.ir~ 

au~e::r~ó 355'~ y U.e 1977 n '1980, el r.liEimO oe incre::!ent:ó e:: 188~. 

Comµarativa':11mte, refleja que el papel del Este.do en ln econo

i::ía era sii!1ilsr o ln de alguno~ países, rior eje:nplo: en 1 S?S ,

el ge.sto representó el 34. 8% del Producto In+.erno Bruto { ?!"!3), 

nientras :;ue, en Uinamnrca a.lcnn::aba e".. 37.5%, en ~u.,,cia Pl --

43.4~, J.lemt=miB el 29.27', Este.dos Uni1'1os 21.61". 

La inversión pública¡ dura~te este periodo, si:;> 
rir:ió .con un criterio central: expnndir el slict"or industrial, 
pero li"te:"l"ii<>"ldO.el.carnpo•y:el/sec,tór,cl'=! salud¡ anÍ Cl"lt~O eJ -

ren{;lÓn de trans;iortes. v~~sP. el cuadro 3. 24 para obtener llnf! 

vi~ión ~áo concreta. 

I•"' J<tnt..J "·' llll 1110.J "·' hn .JJ :t't.7 '"' l•fl ".,. .. 1:., 

'"' .. 111.J '"º 
º'' ., ....... tJ., .,, .. .,. "''* ••. o 
J.t'7 U: Ull.I .n.1 
11'1 ui~+.• . ·.u,•t:O 

'"' JU 1"5'.1 "'' 
"'" ... ,,,,., .. , .. 
•I A C'H'-b Í. ¡·~ aact;,,." C-tÚ.• 

h••111•1 1.r.t .• -.."en. 

aamlC • u. lllVIUIC. Pl.91.JCA ~ llt'TCI OI llC"tlvt:.P 

ano· lMO rtoro.11l.fiJ••I 

:U.1 
Jl,7 

aJ,l 

n.1 
JO.t 

U,t 

14,S 

U.1 
·,U.o 

. ' 

u,_, 
u.• 

19,, 

:o.s 
u.1 
H,4 

u.o 
IC,'f 

lt.J 
·1t.o· .. 

. ····4.\,. 
·. u.1. 

. ·:. '·,'"1J.1 ' 
, ' :, : , -..:.-· ~ 

'' 

< ..... 

11.1 

····"·4. 
JJ,) . 

·u,, 

\, 

CtJA!lRO 3. 24 

º" ... ... ... 
1.1 

l,J 

... ... 
'·' '·' 
'" '·' 

0.1 .. _,,, 

; . ·o;4 .·. :.; -, · .. . '.1 .. 1 •.. . .. M 
.• ... 
'" 

Conju.ntaromte, con eJ. gasto púh'i:ico Re di!'leiia-

ron var:!°"s e1:tratee;i11s :iara a . .ioyar el' ee~7-or aerícols, er.';rF> -

Jos q·ie se encuentran: uinyOl'"'!3 corrj.':!ntes de créditos, }''!'ecin:" 
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de garantías adecuadas, etc,tera. 

·Con respecto al crédito, en el gobierno de Luis 
Echeverr!a, se 1mploment6 la Ley Federal de la netorma Agraria 
y la Ley de Crédito Rural, en ellas H reconoci6 la personal,! 
dad juridica de los ejidos para ser beneficiudos con cr6dito, 
p~evia organizac16n. En este sentido la Ley Pederal de la ne
f orma Agraria establece en el articulo 148 que: 

"Todo ejido, comunidad y pequefta propiedad caya 
superficie no exceda la extensión de la unidad mínima indivi-
dual de dotación ejidal, tienen derecho preferente a asisten-
cia técnica, crédito suficiente y oportuno, a las tasas de in
terés más bajas y a loa plazos más largos que permita la econ~ 
m!a nacional y, en general a todos los servicios Oficiales 
creados por el Estado para la,protección.~e los campesinos y -

el fomento de la producci6n rural". 

Asimismo, destacan los Artículos 155 al 163, -
pues regl~entan loa mecanismos para adquirir los créditos ya 
sea de avío o refaccionario. Para atender los requerimientos -
del crédito, el gobierno federal reorganizó el aparato banca-
rio, de tal modo, que en 1975 se fusiónr..ron el Banco ?lacionE:.l 
de Crédito Agrícola (BANGRICOLA), Banco Nacional de Crédito -
(B/.?lJIDAL), y el Banco Naeional Agropl!!cuario.(BAfll.GI?O), bF>jo -
el nombre de Banco Nacional de Crédito Rural (BANR'UIUL)¡ ade-
más se estableció la pnrticipación del Fondo de Gnrantía y Fo
mento para la J.gricultura, Go.nndería y Avicultura (FinA)¡ la -
Financiera Uecionnl Azucarera, S.A. (FINAS,\); el Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior ; en el mismo sentido se invit6 a co2 
perar al Sistema Bancario Privo.do o Mixto. 



CllJ:DIT'OS O'l'ORGMJOS POll EL SISTEMA MllCUIO A LA !Cc.fOllill EN SU CONJllf'l'O Y AL SPXTOll AGllOPECUAlllO 
CSALDO !N MILLO!lt:S llE PESOS CORJll!NT!SI 

• b T o T " L MNCA CotellCIAL llAHCA DE ll!!SNlllOLLO OFICIAL 

~s ECONOMIA l SF.CTOll MiR2 b/• AGlllCllLTVRA GMW>ElllA TOTAL AGRICULTURA GNIAD!IUA TOTAL AGIUCULTURA GAIW>!llIA 
PECtJARIO 

1970 193,!IO!I 11,710 9.1 12,585 5,125 7,639 J,810 3,829 10 ,071 ª· 775 1,296 

1911 219•799 21,265 9.~ 15,213 6,052 8,416 3,971 4,445 12 ,849 11,242 1,607 

1972 255,695 23,540 9,2 17,126 6,414 8,914 4,170 4, 744 14 ,626 12, 956 1,670 

1973 l02162l 26,166 8.6 17.535 8,631 9,923 4,326 5,597 16,24) 13,209 - 3,034 

1974 J731ABO 33,903 9.0 20,956 12,947 12,022 5,028 6,994 21,881 15, 928 5,953 

1975 477, 474 38, 178 7.9 24,231 13, 947 15,074 6,691 B,383 23,104 17, 549 5, 564 

1~76 596,097 44,BOO 7.5 31.705 13, 905 17,878 9,2os 91673 26. 922 23, 500 3,422 

1.977 749,051 61,745 0,5 47, 556 16, 189 24,086 11, 934 12, 152 )9,659 )5,622 4.037 

l'J7f3 922, 616 84,R57 9_.1 62,572 22,595 35, 978 19,674 17,304 48,979 43,998 4,991 

1979 1 211, 927 110, 7l0 9.1 78,275 32, 455 52,989 27,077 25,912 57, 741 51, 198 6,543 

1980 l 936, 500 162,586 9.3 113, 300 49, 296 72,175 34,640 37,535 90, 411 79.660 11.751 

1901 2 991, 500 218,486 7.J 147, 532 70,954 109, 103 52, 369 56,734 109, 386 95, 166 14, 220 

1 Incluyo el finnncinmlento cr;nccdido al Gobierno Federal 
Fuente: Ger.1rdo Muñoz Pérei, El crédito Agrícola en México y su penetración a nivel re9ion.il, rIRA, 1982. 
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Con López Portillo, el cr6dito hacie el campo -
se reforzó en función del programa para aumentar la producción 
de granos básicos (SAM), En este contexto, el cr6dito pennite 
subsiatir la inexistencia de la acumulación del capital, en -
las zonas temporaleras, 

A continuación se puede observar la tendencia -
aeguida por el cr6dito en estos dos sexenios en el cuadro ane
xo 3, 25, 

Como se muestra, el cr6dito a las actividades -
agropecuarias alcanzó un promedio de 8,6% en este periodo com
parado con el volumen total de cr6dito nacional, la mayoría de 
los cr6ditos fueron dirigidos hacia la agricultura y en menor 
proporción hacia la ganadería por ejemplo: en 1975 la propor-
ción de esta relación se contemplaba así, el 63% estaba en la 
agricultura y el 37~ restante en la ganadería y para 1981 la -
relación se establecía con el 67'/o y 33?' respectivamente, 

La banca comercial participó preferentemente 
en la ganadería y con escaso margen en la agricultura, aunque 
el tipo de agricultura de riego sea la más rentable y de menor 
riesgo, mientras que la banca oficial otorgó mayor importancia 
a la agricultura y en menor escala la ganadería, Conviene men
cionar, que el sector federal generalmente rebasó al sector -
privado hasta 1980, pues en 1981 las cifras de ambos fueron s! 
milares, 

Ahora bien, el cr6dito se divide en dos formas1 
el de av!o que sirve para la compra de semillas y fertilizan-
tes, etc., y el refaccionario, que se utiliza en maquinaria -
agr!cola, sistema de riego, compra de pie de, cría, bodegas y -
otros activos fijos, En este sentido durante el lapso de 1974 
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a 1979; .. el sistema bancario. (privr..do y oficial) apoyaron a 
la agricultura con cr6dito de avío preferentemente y a la -

ganaderia, con refaccionario. 

Los estados más favorecidos por la bo.nca de -
desarrollo oficial, comercial y privada fueron: Sinaloa con 
el 13.7~; Sonora 12.4~; Veracruz 11.3; Coa.huila 8.7~; Micho~ 
cán 8.6%; TabEeco 6.1~; Chiapas 5.8% y por Último Tamauli-
pe~ 5.2%; que en conjunto representan el 71.8~ del total de 
créditos otorgados al sector. 

Los grupos bancarios más importantes por el -
mon~o de recursos fueron: B.ANA!l!EX, BAnccr;,m, ccrnmr.:EX, SERFIN 
BAN'PACIF!CO, ALIANZA INTERBANCARIA REGIONAL, BANCOS REGIONA

J,_i;;s ASOCIADOS y por parte del sisteMa mi:cto el Grupo Finn.n-
ciero Internacional SCUEX. 

'Medir el efecto real del crédito en la econo
:r.ía ca'!l;.1esinr:i es complejo, pues tienen que tomar algunos cr_i 
terios sociales y económicos. Así en muchas ocasiones el cr~ 
dito no ee paga por diferentes aspectos, como son: que la -
prodücción no sea suficiente para pagar el monto proporcio-
nal m~s los intereses, o la falta de organización, etcétera. 

P!lEC!C~ DE GAP.ANTIA.-

Este factor es otro elemento que utilizó el 
Estr.;clo para eqnilibrar el inereso de los campesinos. En efeE_ 
to, los obj~tivos de la fijación de los precios de garantín 
ea la de influir en la distribución del ingreso y regular -
lu producci6n, así como, reestructurar au destino y dinámica. 
ya que están relacionados con loa precios industriales, la -
competencia de cultivos, los precios al menudeo, la canasta 
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rural y la rentabilirtad,59 

Así pues, los prec:.o'.'! de garantía de 1960 a -

1970, permanecieron casi estable, pero a partir de 1973 la -
tendencia se reorient6 y empezaron a incremente.rae, tal corno 
se, detalla ~n el cuadro 3. 26 

1970 1 190 
1971 
1~72. 

1973 

1974 
1975 
1976 

1977 
1978 54$;:·, 
1979 3 2ó5 
1980 3 494 
1981 3 582 . 

19s2 3 423 

cu.:.nno 3. 26 

1910 = 100
1 

.Pr:icrós. r.:~ron m.'Ri>LEs 
•. •' .• 7 :··· • ·, • '~; • , .. 

302 r: 
9.:. ;20 415 

15 117 . 718 
15 923 761 

2 912 
. 2 ;30 

5 019 

5 569 

·100 842 

:....J 8ó 1 

'~'1 852 
22 ·.·.'.890 ,. 

·.62>1'344 

986 
646 
6'1.6 

100 

2 

1 

5 
60 

104 
106 

152 
209 
254 

333 
452 

174 •. 

19J 
201 

188 21 220 048 8 614 

222. 2 
279· 2. 
454 3 
515 4 
851 6 491 .-É.1!. 

Fuente: SARH, Direc. Gral.de Economía Agricola.i Econotécnia 
Agricola, Consumos Apru:entes de Productos .Agr!colas, 
1925-1982. 

S<.!g-..Í.n los círculos ofícia::!.e<: el estanca.11iento 
de los precios de los básicos se realizó en función de ln i~ 
costeabjlidúd que representaba al país seg~ir con eote pa- -

trón de cultivos pues era más sencillo y ~entable adquirirlos 
en el extranjero y utilizar la superficie en aquellos culti
vos que por su rendimiento y cor,to pudieren auxilüir al cree.!_ 
miento real üe le• o.gricul tura. Si!l e!:!barbc:, el marco de refere!!_ 

59.-Véase. Ruhén r.u,.icn "./, La ?ol:i'.tica d<.! ?recioz en el SPc
tor J.gropecu::rio, Invest,Económica r;o.138, kbril/junio --
1976, Revista de la Faci.tl>ad de Econo::iía Ll'UJ1i,p.p.323-338. 



- 103 -

cia que utiliz6 el Estado para imple~entar esta política fue 
limitado; ya que ai bien tuvo éxito al Hmitar la superficie 
de estos productos a corto plazo, en el mediano no se tom6 -
en cuenta el crecimiento demográfico, así como la creciente 
demanda de esos productos y el resul~ado está subrayado por 
el efecto en la balanza agropecuaria. 

Ahora bien, por medio del precio oficial se -
intent6 a partir de 1973 revertir esta problemática, pero el 
resultado no fUe muy satisfactorio, por ejemplo: en 1964 se 
sembraron 7 460 627 ha de maíz en 1974 sólo se alcanzó -
5 568 831 ha, o sea 1 891 796ha menos que en 1964; por otro 
lado la inflación persistente afectó sensible~ente el monto 
de la canancia en los campesinos. 

CCi.!ERCllLIZAC!ON. -

La Compaftía Nacional de Subsistencias Popula
res (CONASUPO), logr6 comercializar durante este período e6-
lo el 20~ de los básicos aproximada~ente. Esta debilidad se 
debe a la insuficiente capacidad de aL.~acenemiento y algunas 
restricciones que se manifiestan en la compra del producto y 

que afectan el i~eoreso de los productores. 

Ha:;¡ta aquí la exposición sugiere pensar que -
la agricultura no representa ninguna alternativa real. pare. -
el desenvolvimiento de ln economía; sin embargo existen al~ 
nos elementos que permiten reflexionnr hasta que punto es v~ 
rídico; por ejemplo, en 1970, la producci6n agrícola comer-
cializada alcanzó má.s del 80% como se :::uestra aquí en e1 cua 
dro,3.27 
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CUADilO 3,27 

PORCEJITAJE DE- PRODUCCION J..GRICOLA V"iHDIDA FJ\ 1970 
· ·.·{Millones de .Pesos) ----------;A .B A!B ESTADOS PRODUCCION VENTAS AGR.!. 

AGRICOLA -·.,COLAS 

ESTADOS UNIDOS 22 084 .. 19. 195 . 86.9 
MEXICANOS 
Aguascalientes 135 123 91.1 
Baja California Nte 541 517. . 95~6 
Baja California Sur 173 '173 100.0 
Campeche 87 74 85.1 
Coehuila 687 606 88.2 
Colima 275 230 83.6 
Chiapas 079 942 87.3 
Chihuahua 758 óóó 87.9 
Distrito Federal 25 21 84.0 
Durango 399 351 88.o 
Guanajuato 360 166 85.7 
Guerrero 509 424 83,3 
Hidalgo 551 439 79.7 
Jalisco 416 1, 226 86.6 
México 608 489 80.4 
Michoacán 1 381 167 84,5 
!\'.ore los 246 218 88,6 
Nayarit 620 579 93,4 
lluevo León 354 287 81.1 
Oaxaca 777 646 82.6 
Puebla 781 645 82,6 
Querétaro 160 128 80.0 
C:.uintana Roo 29 23 79,3 
San Luis Potosí 410 347 84,6 
Sina1oa 1 973 734 97,9 
Sonora .2 .0?.4 913 94.5 
Tabnsco 375 335 89,3 
Tar.iaulipae 1 072 979 91.3 
Tlaxcala 134 112 80,6 
Veracruz 2 542 2 129 83.8 
Yucatán 301 275 91.4 
Zacatecas 296 235 79.4 

Fuente: Guillermo Foludori, Cam~esinoa y Proletarios: ln evo 
lución del capitalismo en la agriculturt~ mexicana y
la pollimica actual. Facultad de Economía UNAitl, l1Jimeo, 
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Si tomamos en cuenta estas cifras y las colo
camos en los e C1ntextos reales donde la mayor ¡Jarte de la prE, 
ducción es atendida por el intermedinrio.por el capital di-
rectamente (contratos) o CONASUPO se puede concluir que exi~ 
te una persister.te transferencia de vulores por medio del in 
tercrunbio desigual. 

La respuesta puede contemplarse en dos nive-
les; primero si.los precios son estables la bUl·guesía indus
~rial será la que obtenga un margen adecuado de utilidad; en 
el Elt'!e1m·jo, cuando J.o~ !'recios tienden a ser fluctunntes, la 
l;~guesia industrial tendrá un margen menor de g~nnncia mien
tras que el intermediario (bure;uesía rural) será ln que pue
da determinar las condiciones en el mercado. 

Así pues, la agr.icultura, por medio de inter
cambio desigual aún traslada fuertes recursos hacia otros -
sectores de la economía y es algo inherente al propio siste
ma capi ta.li Ata. 
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3.6 CC'N1'llilil:CJCH :UE I,;,. AGRICU!.Tt;n;., V!A. DE:.:.:d: 
DA A Iu\ PRODUCCION INDUST!l!.AL. 

El ingreso percibido por los ca~pesinoc per!'li 

te consolidar las bases del mercado interno y por lo tanto -
la rr.producción del caµital. En este contexto, el ine,reno es 
tá condicionado por varios factores Aiendo el funda"Tiental 
las relaciones sociales de producci6n. 

La forma en que los productores aeropecuarios 
gastan sus recursos monetarios a través del consumo de pro-
duetos e insumos y servicios del resto de los sectores eco-
nómicos es el factor determinante de como; el capitali~mo ha 

logrado com1olidar su posición en el campo. 

Cada uno de los factores descritos influye de 
una u otra forma sobre los otros y sus efectos determinan -
las condiciones específicas para definir la cantidad de din! 
ro que el campesino puede obtener por sus actividades produ~ 
tivas. Sin er.:bargo, la c(;nsoli'.!acién del i.1ercP.do 1.!'ltern0 en 

el ele!!!ento sustenci:ü para lograr (iUP. el siste::ia pueda so-
brevivir. 

El mercado interno está condicionado por la -
acumulaci6n del capital, en este sentido, son contadas aque
llas fa~1ilias que lo~en consolidar este. pa~)el, mientras que 
la mayoría tiene la necesidad de e1r.igrar o de sujetarse a -
las condiciones estructurales del ca:.no, con escasas o nine-~ 
na posibilidad de lotv:-ar la acumulación de e.a.pi tal. En .. 

197o. 59·1a tierra estaba altaT.ente concentrada; la superfi-
cie total censada alcanzó la cifra a~roximada de 140 millo-
nea de hectáreas, de las cuales 69.7 millones de hectáreas -
comprenclíon al ::iecto!' ejidcl y comunal, mientras que 70. 3 mi 

llomis de hr;octáren<1 nertenecían a los pe~1rnf:os propietarios. 

59.- A la fecha no ha sido nuhlicado el ~l~i$o cenco 
la, de nhÍ que por desgradn s'? utJlice sólo el 
annoue uor las ccndicionPs económicas del ;1aís, 
eer"c¡ue"la tendencir, no varió de ru."nbo. 

, 
agr1co-
de 1970 
parece 



- J.07 -

Ahora bien, en los pred:ios privados existe -
una tendencia acentuada hacia ln concentración de la tierras 
en pocas me.nos, tal como se muestra en el siguiente cuadro -
3. 28. 

CUADRO 3. 28 

PREDIOS PRIVADOS CLASIFICADOS .?On su SUP"ERFICB TOl'AL 
1 9 7 o 

TAMJ.flO DE LA PROPBDAD NUM.DE PREDIOS SUPERFICIE DE 
( ha ) EN MILF.S LABOR 

'f. % 

Hasta 5 522 57.4 981 1.4 
De 5 .1 a 10 102 11. 2 778 1 • 1 

De 10.1 a 25 102 11. 2 713 2.4 
De 25,1 a 50 60 6.6 2 262 3.2 
De 50.1 a 100 49 5.4 3 683 5.3 
De 100.1 a 200 32 3.5 4 765 6.8 
De 200.1 a 500 24 2.ó 7 665. 10.9 
De 500.1 a 1 000 9 1.0 6 457 9 .• 2 
De 1 000 a 5 000 8 0.9 18 150 25.9 
De niáfl de 5 000 2 0•2 23 690 33.8 

T o t a 1: 910 100.0 70 144 100.0 

Fuente: Carlos Tello, La Política Económica tle ·f<iéx±c·o 1970-
1976.p.25. 

Asimismo, el proceso de concentración de tie
rra de labor, en el sector privado es paralelo al anterior.
Cuadro 3.29. 
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CUA.DRO 3. 29 

~~--~----------------------"(~r~il=es de hectáreus) 
TM!JJ\O DE LA 

PnO?IEDAD 
ha 

lHDr. .DE PilED!OS SU.?F.lU'ICIE DE -
EN IO:ILBS (%) LABOR (%) 

Hasta 567·· 68.8 954 9.2 
De 5 .1 a. · 160: 12 .• 1 767 7. 4 
De 10.1 a .;• 

80; 9~7 340 12.9 
De 25. 1 a 50 <.:fo 4.6 1 382 13.3 
De 50.1 .100:>. ·:. 

23 ':> ... : 8 .·.: 
735 16.7 a .. 

: .,,-2, . 1 ··-r: , .. :,·· ·.;·.: 
De 100.1 a 200' 11 : .... ' .. 1 ;} 1 5~:? 15.J 
De 200.1 a 400 4 ,;i,',.: 0;5 ' . , 1 ó4 11.2 
De más de 400~1. 2 :0.2 1 452 14.0 

T. o t a·r:. ···825 ' 100.0. 100.0 

Fuente': Ibidem. :p.16 

. ... .··· . )/:?;WiH\t,,::··. . 
·Del cuadro a.11terior,·1.se 'irifiére;.oue. el 80% de 

. . .. ;.~· .• { .. -... --~'-·'' ···:. ¡·' ·-~-:,,·;. 1/,;'.¡-;!~";':":.:.:;. "·': 

los pequeños pronietarios nos e en el.16; 6%•:ae::;la' suoerficie 

de labor mientra~ que el 2:0% controJ:~,~~t61~";;/i~;i1~ de la --

misz:ta. .:>:<_-·'.:·~·,:·\ >· . .-·-

En cuanto a la maquinaria:· ó7% ele. los trae--. 

tores, el 68% de los camiones y .el 71%:, dé las trilladoras 
mecánicas combinridas se concentraban eri predios mayores üe -

cinco hectáreas mientras que más· del 80% de los arados de -
madera se concentraban en pequeñas propiedades o predico ej! 
dales ;;;enores de cinco hectáreas. 60 

60.- :BIRF., The Economy of !.iexico.C.it.nor Car] os Tello. Ia -
Polític(" Económicn de ;:é:;:ico 1970:.1976, Editorial SIGLO 
XXI.p.26, 
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Del mismo modo, la producción agrícola está -
concen~~ada en los predios donde la producción. por escala -
permite au.'l!entar sensiblemente el predominio de maquinarias y 

y otro~ factores. 

De 1960 a 1970, los predios que proporciona
ron el 70% de productos alca...~zaba el 20% del total de la su
perficie y dadas las condiciones que imperaron en el sector 
posiblP:nente aum!mtó de 1970 a 1980; mirmtras que el 80% res 
ta.nte declinó su participación por el desaprovecha~iento de 
tierras para re~artirse y la extrema pulverización de la te
nencia de la tierra; así como, baja productividad y otros m!!. 
canismos que deterioraron el er.ipuje de estos predios. 

Ahora bien, dadas las condiciones sobre la -
concen";;raci6n de la tenencia de la tierra y del ca.pi tal en -
el ca~po el grado de diferenciación social en el mismo se -
acentú~ determinando que una pe~ueña pRrte de la población -
agrícola, 61 disfrute del desarrollo, no así la gran mayoría. 
Si se comparara esto con las tesis planteadas por Marx, - -
existe una tendencia hacia la depauperi~ación y ruina de los 
pequer.os productores. 

Te6ricar:-.ente existen sólo dos clases· en el -
capi tali r:mo; la burguesía y el proletaria·:lo, sin. embargo en 
la realir1r,d existen diferencias '1ue :permiten florecer esta-
rr,ent os o g.ru9os en unn d9terminnda rrnei.0dnd, así cuando neo 
acercar.os al ca".'.pO sucede rp.te no existen res;1ue::=tas muy - -
claras sobre como entencler al cs.ry:pesino, exceptunndo claro, 

61.- Luis Gómez Olivier,Crisis Agrícolas, Crisis de los Ca~ 
pesinos.Rev.cie Comercio Exterior, Vol.28 No .• 6 junio de 
1978.p.724 
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aquellos como el jornalero agrícola (vende su fui?r:::a '.le trf:i, 
bajo) o el q\1e oe va a la cittr.lnci, pnrn el!lpln.a.rse en otrao -
actividades, etcétera. 

Este probler.:o. fUe bnM de una poHri:icn entre 

varias tendenc:ias con el :::iropósito de definir, ri'1P. es Lm -

ca.-:ipesino y las diversas ::lases sociales. En este contexto, 
la re!!l.idad hist6rice. pilrece demostro.r, c¡ue s6lo existen -
tres grandes cl:ioes: la burguesía, el proleta.rü~do agríco
la y los campesinos; obsérvese el siauiente cuadro. 

CLASES 
SCCH.Lfü3 

Burguesía 

cr..;;,i)!W 3.30 

CLASES SOCIALES EN EL CAJ'f.PO 

SUBCLASES Y ?P.ES:!,!WIA Y 
M./..TICES 

Gran :Burguesía I:-,Mria}irt::.: c0:r.e!'cloli:e.ci6n -

externa de productos agrícolas; 
industrie.li::.:e.ci6n de productos -
agrícolas, agentes de tecnología; 
crédito, transportes, modelos de 
conriucta. 

P~ciuel'la Burgu~ 
Sl!l., 

Eur6cratica: E-'J.pre~aria., control 
ele OTgi:ríiza.CÍODPS CEl.lr:p8SÍDrlS, -
tierr8.S y er..p!'eons !JrO!'Jie.s 1 cr!f
d:i to.s. 

Afri:.i:_!ia..: 'l'errn:teniP.nte-Agrocome.!_'. 
cial. '.i'errat~nite, por-;ee o -ai--riP.n 
a.a e;rm;des extensiones de tierrét·,
bosr:ues ~ ganado, a;.ilicación de -
tecnoloeia moderna. 
Agrocomercial: controlr. la cor::er
cializ~ción ca~~o-ciutlad, 

J,,"."roin:lustrie.1: Indus+,rif~1 ií;a lo 
calr.;P.nte los productos agrícnlr.s. 

Ai:;rocor:ierc:.r:i1: Cor.:<?rcio y usura. 
Caciq_ur~s, 13u:r'ocró.tica política: 
.t;rir:.in:i.stror.1 •:)'1 :·;úblico. y central 
ca:~pesinc local. Cacir;uP.s. 
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CLASES 
SOCIALr;s 

SUBCLASES Y 
!\'.ATICES 

Pequei'la Burgu! 
sía 

.Proletaria Proletariado 
do - Agrícola 

CAMPESINOS 

(Q~~~-9.QADno 3.)ol __ _ 
PRESE?ICH Y 

Pequefio empresario: maneja una -
granja con trabajo asalariado. -
Rancheros. 
Ejidatario Rico.- Usufructúa oar 
celas individuales de más de ciñ 
co hectáreas oue utiliza mano de 
obra asalarj.e.áa. Cultiva mate- -
ria prima industrial y/o export~ 
ble • 

.ProlP.tarifido rural estricto: - -
Obreros agrícolas, peon~s, chofe 
res, mecánicos, tractoristas y = 
cargadores. 
Semi nroletnrifido. Cornbinrui RU -

trabajo en terrenos agrícolas -
con trabajo asalariado temporal. 
Subproletario: Artesanos, comer
ciantes, se mantienen formalmen
te. aut6nomoa. 
Lumpen ~roletariado: Desocupados 
permanentes, mesa marginal, de-
lincuentea, pobres y l:il!losneros. 

Pequeño 8B'I'icultor ~rivado: me.n! 
ja una empresa agrícola familiar, 
sin trabajo asalariado, surge en 
el siglo XIX con el desarrollo -
de la agricultura cn~italista. 
?equeflo Agricultor colectivo: -
Usufruct\Ía oarcelF..s i~~nores de -
cinco hectáreas, sin utilizar ma 
no de obra asalariada, vende tem 
pornlmente 1Uerza de trabajo. -
Commlida.des indígenas: Usufruc-
túan tierras comunales, utilizan 
la cooperación intercomunal. 

Puente: Pr.:i.ncisco A.Gomezj;ara; .L:1 lucha por la tierra dc·oe convertirse 
011 luch.i. por el o:i;,iital.¡ en C':i.iitu.l.ismo y crisis de la agricultttra, com. 
Jos6 Antonio illoraleo, Cii:3, Paculte.d de ~conomia UH,\.'4. 

Bn este contexto, el ingreso do las familias 

oampeain:ia, estd. condioionruio por el lugar que guardan con 
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los medios de producci6n en el proceso prodllctivo; por otro 
lado, dadas las condiciones de intercambio desigual, y po1· 

ende de la expoliaci6n pen:anente, la desigualdad en el in

greso entre la frunilin cll!::peaina con respecto a la urbana -
es profUnda.. :r-;stn desigur.J.dad ::ie establece en log diferen-
tea tipos de tenencia u~ la tierro, de tal modo .qn'=l se o·o-

servan difcirenc:.as ~atructurale::i importantes. VtÍuse cuodro 
3, 

REGION 

A 
... n 

e 

CUADRC 3. 31 

C.ARACTERISTICA$ DE LA Mil!CUI.TL:Z;. 

. lGRICULTmTK 
TCTAL DEL ?AIS 

M .T. S M 
PRIVADA 
T S 

AGil!c:JLTL11(A 
EJIDA!, 

M T S 

53.9 19.9 5 56.6 11.2 
44.2 67.4 47.6 39.7-. 79.) 

1.9 12.7 40.7 3.7 9.5 

5.8 52.7 
44.6 42.7 
49.5 

,. 
.o 

25.9 
59.0 
15.1 

12. ii 

50.5 
37.1 

Total: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.q.100.0¡100.o 100.0 
. : .. ·: . : . :~.;.:\'~.·" .. t .• :"··~·:··.~~.~.,~·.· ·. ~ · ...... , '~ ~. 

A = 
B = 
e = 

Agricultura !l'.oderna ·. ' ;·:»,. 
Agricultura Tradicional ·',:-:.y 

Agricultura de Autom1ficiencia ·<:::' · · 
r.: = Altos índices de tecnología hi'dráUIIca, · 

créditos. · " •.. ·· :'" .. · · 
T = Consu1no nacional, :-.:enor Inversion · 
s = .Aut oc onsurno. 

Fuente: Ibidem. 

De aquí se de8prende que el sector moderno e~ 
tá conotituído por agricultores privados y ejide.,les, en el -

caso del sector ejidal alcanzu !~.ás de le. mitad del conjunto, 
mientras que en el sector tre.dici onal los :pequeños prn.:1ieta-
1·ioe rebanan a los e,ji':e.tario; el sector de aubsi::itencia se 
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localiza preferentemente en el sector cjidal allllClue también 
se extiende al privado. En este contexto, se intuye que en 
estos sectores se localizan las mayores migraciones y la P2 
breza. 

Lo expuesto, retuerza la complejidad en el -
estudio del campo, pues aparentemente el mercado interno se 
debilita, sin embargo, en lo concreto se consolida y se for 
talece. Esta contradicción se resuelve de la siguiente for
ma: el sector capitalista agrícola ( Gran Burguesía-Pequeña 
'Burguesía) es el elemento dinámico que permite la reproduc
ción del capital por su potencialidad del consumo, mientras 
que e.1 sector menos rentable se le nsigna o condena a perm~ 
necer en constante desgaste, en lo que se ha dado en llamar 
acumulación primitiva permanente. 62 En este contexto las n! 
ceaidades de insumos y equipos del sector agrícola capita~ 
lista son ·subsanadas por la industria in'cegrnda a este tipo 
de agricultura, o por el Estado. 

Así pues, la maquinaria y equipo suministra
dos por la industria son: tractores, rastras, cosechadoras, 
trilladoras, alimentos balanceados, fertilizantes, herbici
das, sistemas de riego, repuestos, motores, bombas y trans
portes, los cuales son lo elementos que se requieren para -
aumentai· la productividad dentro del sector¡ conformando -
así el mercado interno agrícola en México. 

Este planteamiento retuerzR la hip6tesis fo~ 
mulada por Bartra, en el sentido, de que la posesión de la 
tierra aunque sea limitada sirve como \Ul "colchón" para ev~ 
tar estallidos sociales, ya que logra condicionar "polític! 
mente" a un pedazo de tierra lns expectativas de los campe
sinos. Asimiemo, retuerza la orientaci6n seguida por el BP!, 

62.- Roger Bortra,Estructura Agraria y Clases Sociales en -
el Campo. 
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rato industrial, producir para lSls clnses media y alta. 

Además del interca'!lbio desigual -vía precioe
que propicia el debilitamiento del sector más desprotegido, 
existe el intermediariemo y agiotiAmo como ele;.ientos inhere!! 
tes a este sector representando une. formo. más de explotación 
de los ca.nrpeoin~s. 

"El problema con el capital usurario y 

comercial es C).llf!, en la medid.a en r!ue 
se_ desarrolla de mruiera independiente 
llega a frenar el proceso del capita
lismo1163 

La consolidación de este tipo de explotación -
es :producto del nivel alcunzado por las fuerzas p:roduc"tivas. 
:1'.hmtras el país no supere, ·aún dentro del marco capüalistn, 
este estado, el agiotisrno, inteI"liedie.ri~~o y el caciquis~o no 
desaparecerán. O en palabras de Lenin: 

"tl desarrollo independiente del capital 
comercial se halla en :relación inversa 
al grado de desarrollo de la producción 
capitalista; cuanto más vigoroso el de
sarrollo del ca.pi "tal co::iercinl y usua-
rio, ta111;n máo débil es el capital in--
dustrinl1164 ~-

·., . . ,. ~ 

En términos estrictos, el eie'.btor capitalista -

63.- Ibide~.p.84. 
64.- VL. Lenin, El Desarrollo del Capitnlismo En Rusio .• Edi

torial Cnrta~o. p.p.169-170. 
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agrario es el núcleo esencial para mantener la oferta de ma
nufacturas y equipos producidos en el sector industrial¡ - -
mientras que loa campesinos que se localizan en e'1 sector de 
escasos recursos, dudas las c onnicionP.s estructÚ;;.ales, .sólo 
extienden la dem:inda de bienes salario. 
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CJ1.J,:PES!NO. 

La importancia de este apartado se ci:lntra en 

la participaci6ri ideolóLrice.-polí"Cica del Estado en el N~:·,~·o, 

pues es evidente que s.i sólo se atiende el plDno econbico 

se corre el riesgo de limitar .el es~acio analítico. 

11 La situación econ6mica es la bnse, i1er0 

los divers?5 factores de la su:ierestruc: 
.tura .que. sobre ella se levr.ntt>.n, lflr:> --

. f~'nnas políticas· de la lucha de ele.ses 

.. y. ¡:rns resi.Jltados, las constituciones ••• 

ej~rcen también su influencia sobre el 

curso de lai;.i luchas h.istóricas y:.aeter
minan, predo~inantemente, en muchos ca

sos su for:na". 65 

En ente con';exto, el Estado 1.:exicano se ha -

orientado a representar la homoeenP.idad del pensa~iento bu! 

gués, ya que ¡ldr 1~ situación histórica devenirla .de la Ilevo

lución de 1910, la corriente burguesa represemada por Ca-

rranza, Obreeón y Calles lo$I'aron consolidar el ape.ra:to es
tota1;66 de a.hÍ flUe el pap•'.!l del n:ismo está condicionado 

para dirigir y runpliar la reproducción del capital. 

Este planteamiento po·lría parecer una here-

jía, pues seeún los círc'.üos oficiales, la Revolución 1.:ex1' 

65.- ¡,:arx-Eneels, Obras Escosidas. Tomo III, J,'.oscú.Editorial 
Pro¡:;reso.p.514 

66,- La Inteeración de li.;s diferentes corrientes revolucio
mtrias fueron corr.plejas y difíciles, ;mes el ca'.lüilli.:2 
l:lO y lan rebelionns rr.ilite.rE>s estuvieron ~ie::::Jre 1Rt<>;1 
tes, uE' ahí r.~.ie C;:?lles lan;;ará la idea de can8at1ür :.: 
f:l Fartj tlo Hacion:tl ::-teYolucion2rio en 1929 ccn el oro
D~Rito de eouilihr~r 1~3 fuerzas nncicn~l'ls estatl~- -
c.ir:;do un compromiso 'll"!tre ellos, por wí lido le;:;:!.-;;i'f.i 
zai)i:l '1~-' poder pero al ;;ür.r~o tie:::r>o lo:o- co:nprometía a = 
respf't::'r r.ü papel dirigente del jefe :d:üno, 
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ce.na fue ln primera de carácter social del mWldo en este sj

glo, por lo tanto el Estado r¿exicr.i.r.o es fiel seguidor del e~ 
pÍritu revolucionario sien:lo su principal interés aten:ler -
los requerimientoo de justicia, ig.iuldad social y libertad; 
de tal modo que su papel está fUeru de las pugnas entre las 
clases socialistas: 

"El Estado Mexicano, sostiene la diputación obrera, 
ee la orgnnización política representativa de la 
nevolución 1.:exicano.. El carácter de clase del Est!! 
do responde al de los grupos humanos promotores y 

ejecutores de la revolución social: capas medias, 
ca.-:.pesinos, obreros y sus dirigentes". ó7 

En sentido estricto, la Revolución Campesina 
de 1910 no fue la primera revolución aocir.:1 del siglo, si
no flUe se inscribe dentro del ciclo ue guerras burguesas, -
las cuoles se iniciaron en 1810 y terminaron en la énoca -
CardP.ni~~a, 68 o sea el Estado responde reás bien a lo~ inte
reses de uru-. clase dominante, la burguesía. Tal como lo se
ñala. t.~arx "el Esto.do ee un órgano de dominnción de ele.se, -
un 6rgr.no de opresi6n áe uni:. clase por otra, es la creación 

67.- ~evista F.strategia No. 32 mnyo-abril de 1980.~.67. 

68.- "En resmr.en, puede afirmarse r:ue la Revolución Mexica
na., cles::le la lnde·1endencü., fue planeada y dirigida -
por ele~entos de la pequeña burm;.0sín, alP'.UnE:. de la. -
burp;uesíe progresista, además· de los intelectuales; y 
realizndo. por ca.'T.pesinos e iniH:,.enos en su as·)ecto vi.o 
lento, como la participaci6n de ·pocos obreros~ Sus ob= 
jetivos no f\1eron la tra.neformación del régimen social 
sino la de obtener reivindicaciones preferentes para -
la burr,uesía rirogresista, pero con :i;nyor interés, en -
el de 1910-1977, por superar las co~Jicionqs de los -
can:pesinoa de loa campesinos, obreros, y clases popul~ 
res, sin salirse del marco de la orgrulizac:i.6n y régi-
rnen b1i.rgu~s" .- Alberto Brn.náunt;:, Pa..'10!'<J::n Socinl üe -
lfü1 R~volucionea de t.í~xico, cit.por rJirir:,ue Serna.- --
Aceren de l1;1s Revoluciones :3urfS'.<'~eas '='!1 !1'é:<.ico 
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del 6rden q_ue legnli~n y nfian:::n a esta. OJJTE'.":i tn c.:nc:-;:i 0'i'n 
60 do los chor:ues entre lnn clases." ~ 

Sin embargo, la aplicación de esta c0nceptua 
liúici6n para definir el Estad0 I.'.exicr.:no no es al })!1.J"-:?cer -
tan cla1•::i y .-precisa. Esto es resultndo de qc1e ln llur,:-..: 0nÍn 

mexicana hn sido y será la. Ú.'lÍC':l \!ne hn t1iri:,idD un o~clo -
de revoluciones en .América Latinr'l con el propósito de liqn_:h 
dar todos aquellos elemento;:- que obstaculizaba.'l '?:!. prc·ceso -

ce-.,dtalista; pero para ello ho.n n"cesitado del pueblo, de -

ahí ~ue algunas demandas sociales70 ten5c111 que to~a~~e en 
cuenta para legi timi~ar su pa¡:-el :lo:::i:i.ante 1 por e je:·, •'.: ~: 

"El ejido cr:'.:'ltie!'lf' en !':U seno el pecado oriEinc.1 
de una débil burguesía que en el proceso revolE 

cionario no tuvo más remedio de aliarse y hacer 
serias concesionP.s al ca~pesinndo e~pobrecido; 

el IT.ovimiento revolucionario ca~pesino, a\~'l 

cuando fue derrotado por la burguesía carrnncista 

i:::prirr:ió una huelle. profunda al. !l!'.Oceso de la -
Reforma Ar;raria. 11 71 

Estas concesiones, lr:ijos de: debilitar al :~e-
tacto, lo hn fortalecido de te.l 

0

for1r.a que ·~n las elecciones -

presidenciales de 1940 a 1982 el 'po'.:'centaje oh-;e:ii'lo ha f"lir\o 
!'.,ayor a 80~~ de los votos ,t.othe~ de e.1;.í ~\ie sie::pre se sub

ra:¡e '1.'.le las acciones del EstadÓ sean«.respalde.das pcr las m!: 

:rorías. 

El i<Jstado ut:Í.liza dos elem-mtos para influir 

en la sociec.i~ .. a civil; la ideolo::ío. y la fUer:::a pltblíca, es
to es, la ideolor.ía pe!".nite cohesionar la concier.ci~ social 

69.- Vl.I.I,enin."F:st:::do y Hevolucién.- C:brñ.s focofidas. T0:~0 -
!! 1 :.:o~C'.Í i;d1 ~;cr:! ~,1 .?ro::¡reso Jl• 299 

70.- ?C''.""!~'11 t1'.1rte cie n.:-itas c<'nce¡:ito1w!'l 1 los n~:ti::1ilo;:;: cor1'.1ti 
tucicnnies 12J y 27 , ad co•110 el re} 1nr-:;0 ogr;;.r:.o y J.[i.

::ro:i:oción del e.'j'.10 entre ctr•):::;, 
71.- ta~nr Bhrtr~, o~.cit,p.13~ 
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de acuerdo a los interese!O de la clase en el poder (homoge
nei:-:ac1.ón), en caso de no resultar suficien;;e esto, se uti
liza la poliCia. o el ejército. En este sentido, el gobierno 
mexicano f:'le hn carecterizado por influir más ideológicamen
te aun:;ue ta'"!lbién ha utilizado 1~ fu~rza pública. ;..si, du-
rfl.nte el rér,imen de Luis Echeverría . .\J.varez el cru::po se vió 
sacudido nor fuertes movimientos ca:~:1eoinos; invasiones de 
tierra, p~esiones para derogar el am;1aro agrario, etcéter&.? 2 

Algunos de de estos movimientos fueron: 
cien ejidos se negaron a entregar cru:a de azucor al inee-
nio San Cristóbal en Vera.cruz (1972), lo mismo ¡;.ucede con -
1.os ca:!!pesinos proveedores de madera para. la papelera Tu.xte 
pee en la nierra de Oe.xace.; en Sonora los jornaleros agríe~ 
las promueven movimientos para mejorar sus condiciones lab~ 
rules de vida; así como invasiones de tierres en Tlaxcala_y 
!"nebls, etcétera. 

El régimen de Luis Echeverr:n, adopta una p~ 

sición de negociación, algunos lo calificarian de populista., 
buscando con ello legitimizar su proyecto político, ante es 
to los grupos privados empezaron a promove~ fUertes pronun
cia.T.ientos en contra del gobierno llegr.ndo basta paros pa-
tronales en Puebla, paro de pequeños propietarios en Sina-
loa. y Sonora, caT.pa.ña de rumores parP- crear pá.nicc en la so 
cie:!ad y el más ir.i.portante plantea~:iento c:_ue hasta esa fe-

cha hubiE>se conte~-plado J.a inicü1tiva :1rivr..<la, el ;>osible -
desplaza~ientc del BTUPO políticc nctual por otro que estu
viera ~ás i~er.tificado con los intereses privados. Echeve-~ 
rría res'.1ondió enérgicrnnente, u entro ·.ie ciertos l{::-.ites, --

72, - Vénse, Armarn.lo Bartra, e:1 Panera::.!':! J..grario en los Se
tentn, Investi.gación Económica, Vc:t.:=::XVIII, No.150, 
octubre-diciembre 1979, llev.tlt> lu Fe.culto.O. de Econo-
du :le la '[J:jAf,1 1 p.p.179-23:• 
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Sinplou y·Sonora. 

Con Jooé L6pez Portillo, la actitud ~.ü1e>:::-:~~1-

r.:enté.l Cl:l:.'lbi6 tb u·.~tr.~ltnen:e pUeD en ltit::::r Üe ] '.< nn~:oc1a- -

ción abiertR Be paE'Ó a utili::nr r"'lr1tJv~,····?ne lF! :>1er:a na

ra resolver lns contra:liccioni>s e:r.. el ca,.:·o, po::- e;!e:::•lo, -

en marzo de 1977 el e~ecutivo envió unr~ circ•.ünr a 10:- rJe1° 

,c;ados a,c¡;rf.lrios en el r¡ue manifentubri i::ue cualr;uier invaE:i.Ón 

de tierras sería castigada, de acuerdo a lPs leyeo fedAro-

le!l. AsimiE'mo, m:mifestó que ya no existfan rr.!'ÍE tiernD por 

repartir por lo que e:=ite sería el último sexenio que M ahS>_ 

carfo ul reparto u¿:ra:?:io. Sin e:nbargo, re;•<:rtió 1 691 ::i'.D 0 

nes de hectáreas pe.re. 53, 198 ca::!pes1nos. 

J..deff:ás se promulgó la Ley de Poir.entc Af;!'ope

cuario con el propósito de legitimizar el capitalisrao en el 

ca~.po. En efecto, el arren.da'Iliento y el dominio del ca"1i'tal 

p!lsan a ocupar el lu!;ar que múcho, tie~:90 atr:fo ya ocU!J!:!ba."l; 

esto provoc6 asudas discusiones entr7 la CNC y funciom!rios 

contra esta medida. 

La Ley tle Fomento .Agr'opecur.irio promu.,,ve 19. -

imeerr:.ción cie unidades de producción entre per.uef:os pro¡ii~ 

tarios, ejidatários y.comuneros con el propósito de fomen

t::..r la proriucción e¡;;ropecuaria ;¡ forer;ts1 satisfflcien!.io c·:.i:! 

ello los re('.uerinüentos ni:.cionules y elevr1r las condicion'?s 

de vida en el ca::•po de acuerdo al capitalismo. Asirnis!':'\0 1 -

conter::;,la lns for:~ns que puedan darse pare. el com·enio e:r..-

tre lc.s t8.r'_:j.ciprrnto.s, f>n cuanto a la prod•Jcción, rnn:;uina-

ria 1 crédit.0s, reparto de utilidades, etcéterF. .. .Afortnna'.i!?.

me!"'t~ esi;f.t l"'Y no se a!:licó. 

?ara el r4sir:ien J,6pezport:'.lli"'ta, eJ prr;~2:!.e

?:~r~ del c~.:::po ni.) res.id.e ~;uste.r.ciol;r.~n~~.:; e:! l~::: relr.cir.n1;.·s z.(· 
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ciales, sino por razones técnicas (minifundio); de ahí que 

en la citada. ley también se promueva. ln desa.parici6n del -

minifUndio y, de:!. miar.o mo·lo P.;ir~ver.r.'ll' efir:ien1:;e:::~:-ite lar. 

tierras ociosas. :.· ... ~:'}. · .. 

El mismo José L6pez ?ortillo~:ma..;{:i.fest6 'i;u 

intenci6n política en una reunión con ei::pres.a~~,b~; .en ·i:io.nt~ 
rrey, casi pe:ra terminar su período presidencial; en el -

cu:Jl anuncié: 

"Para lograr el desarrollo busqué lá alian
za -expresa y no vergonzante- y no me importó que se mP. -

calificara como presidente proempresnrio, corno presidente 

de la burguesía y, cuando se r.:e o,uería ofender r.:ás, pre!:li
dente de la oli5arquía",73 

Esta declaración permite comprender, hasta 

cierto run~o, porr:ue se alentaron las siguiente~ medidas -

en el ca~;.po: 

a) El resurgimiento de la Ley cie hs Tier;as Ocioáé.s. 

b) El intento por establecer los trib'.lri.a.les:agrarios 
para c1:e los gobernndores nd!ünietrá:;¿'''ia''Ref6r-

A ,.. • . :'. ··:··~ :..:·.r;:;;~;;.'·,.,, - '.·· .. :- .' : , 
mn .n.grar1a. • '"'' · . ' ... ·:. ·.:~:-> :::,~· :!.·;:.:'.' ¡: ... ·. .. . . . ' 

e) La in·1errJ1ización a los le.tiftlndistas ;afectados en 

el sexenio anterior. 
'" .'.·:!..; . .'·~ • 

' ' ' 

Sin embargo, lP.s ~ropias contradicciones 

del si~'te:r.a determinaron c¿ue se i:r:plementará una serie de 

proyectos c:ue tenían cor.; o principal propóei to rescatar e -

imprimir dinami!:imo al sector agrícola capaz de beneficiar 

a los carr.9esinos en sus inr;resos elevamio sus niveles de -
vida. En efecto, en estos proyectos se intentaba clarifi-

car aquellos puntos que afectaban el nector agrícola, de -

taJ forma que se subrayó la importencjn de atender los niv~ 

73.- Gill1erto Gir.:6nez l"ontiel, I,a Controver::.iia. Ideolór,ico 
en 'torno al VI Informe de José J:,Ójl"!Z ?ortil1o. r:nea,yo 
de ;,~álinis Areum~ntativo. ~ev .r.:o::-:ic:.:-Jn de SocioloB"Íll 
Año XJN, Vol.XLV llo,2 1-.bril-Junio :ie 1981. Instituto 
de !nvestir,acioneo 3ocial9s, p.5~G -
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les de: comt;>rciulizacj ón, dintrihuci<)n, tran::;:io'!'ter-i, asj steD_ 

cin técnica, maquinurin. 1 crériHo, etc. todos estos proyr?ctns 

nacieron a la luz bRjo el nombre de ~iste~n nli~~ntario rex! 
cano (SAM), su principnl objetivo: pro:ncwer la producción r]p 

\ . ' 

ali'm1rntós básicos evitr.mlo con ello¡;. 111 deper.·:enci<'"• con el -

exterior .y ·nsí como· le. soluéi6n '.ie los 11 c11•"1J.OI:' de botell~" 

tan frecuentes en las. relaciones por sector e intersectoria

les. 

· Alternr.tiva.'liente, se diaené la Coordinación GP 

neral del Plan r;aciom.l :á·e ··Zónas· Deprimidas y Gruoos i1!a:on:inn 

dos (C0.2LlJ.~/.n), con el firme propósito de subca.n~ i~,~ n:ce: 

sidi:~des ~ue las dree.s :i:areina.das del país demandaban en 1•:!lt! 

ria de edÍ.icaciÓn 1 ~a1Ud 1 C0ffi1.tnice.ción, trans}JOrte, etcétera, 

16pez Portillo co:nentubo en su Tercer Informe de Gobierno: 

"Se encuen:tnm er: ejecución· '•>n 23 region<:Jo rr.i:rginl'.lrias -

de 26 Está.do~ de la Tiepúblico., loe primeros progrs.:r.as inte-

ere«dos. de la República, los prir.ieros _;)rograrr:f:.S intewacbs -

que beneficic.rán a 4 millon'?s de haoitantes con h~bilitaci6n 

de ti<:i:ras, riego, ganp,dería, expJ otE:.ción foreetal, pf'iocr., -

minería, electrificación y agroin.1ustrie., así co;r.o en ci'.!!:'.i-

nos y telecommicecionl?s 1 aero;ü.stss, ag-.ia poto.ble, vivien-

das, tiendas, bodegas, .fo:ner.to turístico, e•.iucc.ci6n y c<olu:l". 

(páginn 846 del TercP.r !nforne de :iobier~10). 

Al'fin~l de su eiercicio conetit~cior:al, ~P~~ 

R toass ·~us incli~1~iones, ?artillo encentró crosionKdo el -

ca'11po ~ocia1, polít:icc y <:Jconódco del país. En ef'ecto, la -

inflación b~ecía a 1)as~s agi{;'a.:ltados, J.F.l fuga de ca pi tales -

se convé~tía en mecanismo de expolir,.cién socie.l Y la deuda -

externa empezaba. a. considerarse un problema cada v.ez rr:ás se
rio. 

... 
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Todo lo anterior, peru1ite pensar que, estos pe
ríodos fueron cruciales y ricos en experiencias para le. histo
ria de nuestro país. Asimismo, origin6 nuevas corrientes crít~ 
cas, tanto de la derecha como de la izquierda. Dentro de la ÚJ:. 

tima corriente, Sergio Zermefto plantea que el Estado Mexicano 
"ha sido y sigue siendo una tremenda concentraci6n de fuerza -
de autoridnd en consecuencia, que nace y se reproduce en el -
ejercicio de una continua e infatigable tarea que consiste en 
fortalecer para balancear, romper para unificar, reprimir, re
confortar, cooptar, matar, distribuir, corromper para fundame~ 
talmente mantener el orden y la continuidad y en consecuencia 
mantener el principio estatal ante todas las cosas •• ... 14 

Quizá el problema esencial del sistema mexicano 
sería adecuar el capitalismo con la democracia. En este cante! 
to, los países industriales (Italia, Jap6n, Alemania, tienen -
escasos 40 ai'ios), son loe únicos que han logrado resolver esta 
situación pues, han perfeccionado los instrumentos relaciona-
dos entre la actividad del Estado y los intereses de la socie
dad civil (la democracia es un signo del Siglo XX), con reepe~ 
to al planteamiento democrático en los países subdesarrollados 
no se ha resuelto favorablemente, pues la mayoría de estos pai_ 
ses cuentan con gobiernos que no alientan decididE1JDente los e~ 
quemas democráticos, de tal forma que la vía clásica para edt~ 
blecer estos principios está cerrada para la mayoría de estos 
países entre otras razones, porque las grandes corpuracionee. -
ejercen fUerte presi6n a los gobiernos. Asimismo, los gobiernos 
no están muy interesados en crear las bases de una democracia. 

Así pues, en el caso de rt.éxico la participa-

7 4. - Sergio Zermef1o., de Echeverría a De la Madrid, ;,H:icia un -
régimen burocr.5.tico autoritario?. lbidem p. 503 
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ci6n popular es rentrin!:'i'.1'-'. j' liiai t'·:·la (en "'] cno:-i •'c0J cc:::

po) y, porece ser r,ue las podbilida·le;; derocrdticna sr: !;P.

rán en función de dos va.rinbles li.rndos entre RÍ: e~. cri:>ci

miento econ6mico y ln pe.rticipución a:::pli~ ue los cf.l".'p"s:i-

nos en lus decisionE's sobre los proyectos u realiznr. 



e A p r T u L o r V 

TRANSNACIONALIZAC!ON O DES}.R.~OLLO RURAL 

4.1 CONCEPrOALIZACION. 

El pa!s ha experimentado grnndes transformaciones 
e~ su estructura social y económica, pues de la sociedad - -
agraria prevaleciente en los tiempos del General Cárdenas, -
ahora se presenta como una sociedad moderna (urbana), 

En este contexto, tal corno se describi6 en -
el capítulo anierior, la industria (nacional e internacional) 
domina al campo y lo mantiene en una posici6n estructuralme~ 
t.e desventajosa (in~erca.mbio desigual). Asir:iis:-no, el proyec
to caritnlicta transform~ las condiciones culturales de la -
población rural; deter:nina y condiciona las técnicas agrope
cuariHs1 sustituye cultivos, suje"ta a los ca":lpesinos moder-

non a la tierra como asalariados, acelera la diferenciación 
y desintegración del campesinado que cuenta.~ con una super-
ficie limitada. 

La integ::-aci6n de la e.6I'icultura particular
mente, con le in'.iuatrin transnaciomll debe comprenderse en -
dos aspectos: el primero, más sencillo se establece de a.cue_!: 
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do a las recetas técnicas que plantean, la integraci6n agricu! 
tura-i~dustria como un elemento necesario para acelerar el cr~ 
cimiento econ6mico; el segundo, más complejo, se centra en la 
significaci6n real y tangible de la transnacionalizaci6n con -
las características del país. 

Por otro lado, la transnacionalizaci6n es un -
proceso que puede situarse a partir del término de la Segunda 
Guerra Mundial; en sentido estricto, este proceso redefine las 
relaciones de explotaci6n entre clases y las relaciones de he
gemonía entre las diferentes oligarquías. 

Hablar de este concepto significa ligarlo a las 
grandes empresas, esto porque la transnacionalización de una -
empresa es la célula dinámica cuando sus operaciones en el ex
tranjero van aumentando cuantitativamente amparadas con el país 

'de origen { aparentemente estas empresas indepen~izan sus int~ 
reses con respecto a su propio gobierno ). 

En este sentido, la transnacionalización puede 
resumirse en tres puntos. 

- Se centralizan y concentran las unidades de capital y 

superponen las fronteras nacion.&les de diferentes pai 
ses. 

- Este proceso está determinado por las readecuaciones 
que deben realizarse en el capital productivo, con el 
propósito de ampliar y racionalizar los ciclos del c~ 
pi tal. 

Este mecanismo se realiza s61o en aquellas ra-
mas que sean dinámicas. 

Suponer que la incorporación del sector agríco
la a la industria, por sí sólo, sea un paso superior y además 

que las posibilidndes de mejorar las condiciones de vida de --
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los caTT!;¡esinos sea un hecho, pe.rece ser más bien fo.ls0 1 oues 
tal como se seflal6 en el. Capítulo I, ln er::y!·ese transnn.cio-

nal no se oc:u¡ia de resolver. problerr:no estructtlroles de los -

países donde ee inst!llA.n; sino que m:i.':lenton los deoequili- -

brios regionales, en salarios, en servicios y sanidad, etcé

tera. 

En otros términos, la simbiosis orrricultura

induotrin sólo resolverá las neceeidcdes de .la gr~n indus-

tria y de OQHellos que por situaciones físico.o, políticas o 

econé::iicns 1012,Tan ncie.ptarsP. a loe con:iicionP.s;.del éa;ii tal, -

er;tO es que sÓlO un pequefio margen de Ctl"i~Jesinos logron con 

solidar su posición, mientras ~u~ una ?nrte considernble sj

guen relacionándose con el lle.modo "círculo dé pobreza".75 

"?or ejemplo, un hombre pobre iu~de no tenersüficiente 

para comer; al estar desnutrido, su salu~ ;iuede ser d_ii 
bil, su .capacidad de trabajo es bu;ia, lo. QUe signific:::i 

que es pobre, esto a su vez i~plica que no.tendrá eufi 

ciente para cor.er y así sucesivamente". 

Entonces, qué se entiende por desarrollo ru~ 

ral? en palabras sencillne se puede entender como: el do~i-. 
nio del hombrP scbre el =:'.edio en que vive y, e1 ser particá_ 

pe de este d~minio, el ser hu.~~no es libre. Esta definici6n 

se concre";iza en la realidad al mejora::- la calidad de··viua, 

de mejorar y aumer..tar su dieta alimenticia; de cont;ar con -

loe servicioi> médicos básicos para el cuiuado de su salud; 

la disposición de escuelna para educar a sus hijos; organi

::a.rce en funci6n de extender lnR ponibiliclades de produc- -

ción, transfoI':l'ación y comercialización de la pro:.iucción -

agropecuarü1. 

75.- Ilagnar .Nurkse, :F'roblt=!~as de For;~nc::.6n de Copital en -
l0s P~íztee Insufici<?ntemen':;e Deé:nrrollnd~•r:>, ci ':;ad o rior 
Edn',umio l''lores, Jentro y Fuera del :;)e~urrollo. p.87 
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Evi1]ente:::ente, en;;os pro.~1 6sito;, no no::> hcn re~~ 

lizado del todo, pues si en al,::o se caracterizan los ecor!0- -

mías subrlesarrolladas es lA desigue.lrlcd econór::ica. En es~e -
sentido, Albert O. Hirsllcman, 7ó econo::ii.:;tu estadounit1e::f'e, -

subraya que lri de:ü,c;uulrlad social es un signo nnr:nr:l en cur:J.
quier 1?.conorr.:i'.r.. <JH'! tie:::!u a desnrroll!'r.".P 1 sin er:h~:r.:;'..1 J~ po

b1r.ción, rr:eno~ favorecidr. no lo toma CCl:tO a] r;o r-.nlo, pu~~. "O

tá es:1P.ranzada a elev~r ~u posición eccinl de alr;ím oodo. 

Conviene n?.ncion~r desde 'Jn enfoqu~ dialécti
co, C!ue. el principe.1 obstáculo para alcanzar los fri;.tos deJ -

desarrollo son ~1rec:i..~El.Jnente lns contradfociones internas -
(relaciones socü1Jes deproducci6n), ·esto !1or::.ue 1~ m::iyoría -

de las oligarqufa.s están conformE>s de las condicion'?s inpernn 
tes y son renuentes al aceptar citalquier cambio que altere -
las reglns del juego, que ellos han construido. 

Así PU.es, ln tra.nsn:-.cionr,J.izr..ción en el ca:.-['l'J 

es un pro~eso a escala mundial que se presenta no s6lo en ;. é
xico, sino que también ha.ce acto de presencin en Corea, .ñrE-sil, 

Perú, Árgentinn, entre otros µaíses. Al respecto, :?erü es un 

país que tiene un gran déficit de alimentos básjco, producto 

del desplazamienh, de culii vos pii oritfl.l"i oe por otros, que -

las "agrobusine~" rer¡i.tiere.n, de tHl forna qu'? en 1980 i!'!''.'or

tó tri!;o, maíz, oriye.~·li:!°~he.en'polvo, grasa de leche, ~Mz y 

aztíco.r por un monto de. 500 millones de dólares. 77 

Las iinr.iortaciones se realizan con lEtn si511i9.!} 
tes e:r.presa$ e gobiernos: . 

76.- Albérl O.liirschman:. ta Estrat'eaie. del Desarrollo Eccnómi 
co, !.:éxir.o, Fondo de Culttu~a EcOnór.:ico..Tercera Refr1pre-= 
ci6n. 19iJ. . · .. ···· . . · . 

77 .- Véas"! 1 l..:C1..'1Uel Lajo, Perú: Monopolio y Vulner!:l.hili·:led r,1 i 
:::er.tarin.- Come:rcio Exterior, Vol. No. 1 liié:dco, '?r.ero :; 
de 1982. p.p. 78 a 84. . · ·· 
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Burge Corporation E.U.A. 
Cnrgill E.U.A. 
Dreyfus . Europa 
Continental Grain E.U.A. 
Junta Nacional .:e Argentina 
Grano!:' 
New Zeule.nd Dairy Board New Zealand 

granos 
granos 
granos 
granos 
granQE 

lácteos 

Ahora bien, las importacionez de leche son -
vendidas con subsidio, a ños e~9resas trnnenncicn~les: Glo-
rfo-Ca.rnation Berckemeyer y Penilec-Nestle que conjuntamente 
controlan el 65% de la trn.nsferenci~. 

En este contexto, se puede intentar seguir 
la política instrumentada por las grandes corporaciones, en 
lP.s actividcdes del campo de los países subdesarrollados; -
bajo el siguiente orden de accionP.s, 

1.- El sector agrícola moderno es controlado por los 
oligopolios nacionales e internacionales. 

2.- Esto acentúa la polarización de la agricultura; 
por un lado aquella que está estrechamente rela
cionada con la industria y la otr~ la que no - -
ofrece muchas expectntiv&s reales de ganancia y 

por coincidencia he.bitan la mayoría de los cnmp~ 
sinos. 

3 .- Esto significe un au1:iP.nto e!1 la necesidad de ma
teria.e agrícolas inriustrialize.bles; soya, cárta
mo, etcétera. 

4.- La reorientación agrícola en los peíses pobres -
significa un creciente déficit de alimentos y la 
n~cesidnd de importar tantos alimentos corr.o mat! 
rins industrinlizabl~s para la industria. 

5.- ?or coincidencia existen, en los países desarro
lladop, políticas de exportación de excedentes -
agrícolas. 
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6.- Lno exportocionRs ~e lon peÍsP~ 1esarrollR~o~ 

se rec.J i:·mn con cré·.ii tos bl:md':"º, 

7 .- Los productos ela.borodcs por le¡: industrias Vtln 

dirigidos ha.cié. los estt'ú.'entos :r.i:ís favoreci'1os -
ec onómic r; .. ~ént e· • 

. ,'. ,. : ·. ·. 

8.- El E~tndo,. pP.riférico en c.l'."'Jnns cr.so~-:;, ne s'J.br::.: 

din~ i·Í~s _cOndiCi~n.,._s implementnd::is en lo.8 :iaí-
,.··•.«/' .... 

ses c~nt_raJ "º. 

· :ne·.esta forr.:r-., se ¡im•de c.:firm11r qt1"' e~ r.re

cirniPnto agrfoois sólo beneficia a una ;mrte. de lo::i ;1rodu,::_ 
,., 

tor_es y no n stt ·conjunto. Asimi~mo, le. tranonr-~cionO.lizn- ~ 

ción de la agricultura no serú U.'1 elemento snno para lo
grar el desarrollo n:ral. 

En un sentido· mé.s. r.r;:plio, lr•s corporaciones 

transnncionnli:>s ta'llbién puecler/ejercer ciertas presionHs a 

un det.erminndo pnís (como ya se mencionó. en el Ca;:iítulo I). 

En efecto, la empresa transnacione.1,- puedé lograr en caso 

necesario, que U.'1 gobierno "X" limite o no haga efectiva -

e.lr,une. re.forr.:n c:_ue lf'sionP. lo~ intereses rle est~.s em¡iresc.s. 
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4. 2 FOP.!liAS DE DCMIN.ACICN. 

La tra.~snacionalizaci6n de la agricultura re
fleja por un lado, la vinculación del sector primario con la 
industria y por otro lado ésta vincuJ.c.ci6n está ncompai";ada -
por un fuerte dominio üe las E:npresas Transnactoni;;.les (E.T) -

en la iniu~tria; de tal modo que, su presencia se deja sen-
ti?' por diferentes forr:ns y granos hacia el sector in:lu::itri!:'.J, 
extendiendo su influencia hacia la agricultura.. 

La ~a.nifestación más clara de P.sta influencia 
r.r muestra en n11e le producción industrial se destina princi_ 
nali::en•e he.cii::. los sectores más favcrecidos cie nu,.stro soci~ 
dad excluyendo a la mayoría de la poblaci6n, así pues, la -
participacidn de las ~ en la economía mexicana se ha visto 
fortalecida en el período 1970-1982; posi~lemente la políti
~ll je ente~!> p~!'F.! ?'1!.'.:'lllnr '?: flu~? 1e in'-"'?r-::ió:i ext-ranjero. -
directa (!E:l), no eea tan estricta, ya que se ha con~inerado 
que dicho tipo de inversi6n es una forma sencilla de movili
zaci6n de la inversión, en el quP. se pe?'l!!ite con ello, ele-
var el empleo y el in~eso, librando al Estado de obstáculos 
en el manejo de recursos escasos. 

r:n este sentido, el criterio del Gobi~rno r.'.e

xicano para reg'Jlar 111 inversi6n extranjera .'!P. basó en los -
siguiente~ a~~ectos principallllente: 

a ) Ajurtarse a las leyes del país. 

b Ser complementarias del capital nacional y, en 
conr.ecuencin, no des,la.zarlo o dirieirse a Cfi!!! 
pos que eotén siendo cubiertos por J.F.ls e:::pre-
sas nacionales. 
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e CriP.ntarse, pcr lo tr."!<;-:-, hncia c::i:""::il'.'!: ne ~:.:;'l'.'·

rados o al este.blPcimi<?n::c de nuPvc.r. ind•l-::trürn. 

d ) La asociaci6n ccn el cn;,itnl nacicnnl de'berá P.R

tai- e11.posfoián' r.:inc::-i tc!"b. 

e ) · Emplenr. prefere?i:a:iente a téc!'licn-:: y '"'"'rnr:'nnl a.'5-

. :ninistrnti vo. de m1ci.onnl ir!r:d n:r>xicuna y cu:~~1 ir 

. con .las di.spo¡;icio.nes li?~Ol"l::: renlti vi::s u ln co.-
li.' 

.. paci tnciión a.e peraonnl me:dcanc. 
' ¡·.' .· . 

f ) .?ropofcúmr.r .•:ecnologfri:: c.vcm:adns :r contrib•..iir -

. a la.evoluci\5~ 'J cr~ación. rl.e aqvella~ técnicr·s 
~~e .m~jgr ·~k' ndc.~te::l n nuesü!ls necesidades. 

g.) ?roducir .. ar:tíct\160 ·destinados· e l9. 'exportación 
. ~~¡e puect~ri, sér, envi.~dos t;~bi:6n a .sús ·~rO?ios mP.r 
cado~. 

h ) 

i ) 

. ' / ~. . '. . ',-...·~'. :.:: .. · ... :· . 
Integra!"se. á;la economia del peís; incórpore~tio · -
hast9. el l!láxir.:o posible ini.iu.-noR :,· 'comro'nentes ni;,-

cionnles. 

Financi~r. sus operacione~\~.?.n .. x:e~~~sos del exte-
rior .o n'o acudir áLcrédit'o internó q_ue· es lh~.~a 
do y que e~tá 'fo;.;~do ~:,Or''~1 ·~110r;6, rle >los ~exice. 

·:.::.',··¡ ... 
nos. ,' "', :~, ~ ~;:: "r ," : ' 

,:,.' ·, " ,; > 

j ) Fzi generEÍl, Elpe.~ftr,s.e .a>c.~§~~f}l~r.~ aLJpgro de los 
objetivos,:y nolíticr:.s' d.e deear!-0110 á.el·nnis. ... . . ":· '· . :' ·. . . ;'" ·.· .··, ... ·. ~ . . ' ·,. . ,' . 

:·;.·,:.·· .. 

En est~. conte~t,J/ i~/fr~D ~n sú .c·cihju11to, "R 

CO:r.ple:nentarifl al CO!)i te.l :"l!1Ciorl
1rll >·p~es sol~ ·;k+t~icip€l en 

un pequeño margen, por lo ~ento, • el. problem~ ~on lainveJ'
si6!1 extre.njera no es tanto la cantidad. sino. le.. ca1irlaii~r't~ 

dicha inversi6n. Véase el cuadro 4 .• 1;. 
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CUA:lRO 4. 1 

.?JJ\TICIPACIOII' DE LA INVERSIOU E:':TRA:lJEru EN LA INVEnSION NA 
CIONAL ArWAL (1970 - 1980) Porcentajes. -

INVF.'R~ION rTA- ?AJ1TIC!-
?E!HO".JC CIC!iJ,J, :..rx.n I.E.D. PJ..CION~% 

1970 82 300.0 2 307.5 2.8 
1971 81 600.0 2 162.5 2. 7 ,:.· 

.• 

F72 97 ªºº·º 1 951.J 2~o 

1S73 126 400.0 2 771 ~j 
..... ·;,·' '".·~·~:·~ •··.· 

i S·74 173 6PO.O 3 ó.36:3:" 
1<?75 221 700.0 2 55ÚJ~>. 

.:.·::' 
·:i~2 

267 600.0 .i 27101·•~. ·' ;c:70 

7 _35·3:;~3 •· .. ·: '' 
~ ;·77 339 100.0 2~2 

, ,.. ..., .o 
'' 476 100.0 8 767.6 i .-a 

.. -:e 698 100.0 15·165.6 2.2 _. 

í~eo 049 224.0 24 580.ó 2.3 

.ñlente: S.P.P., lo a.1oa de indicadores econ6micos y socia-
les il'xico. 

Como se muestra la participación de la IED -

n-:i ~;:~:.;:na un !Jorcentaje r.:ayor del 2,8% en el período, aho

ra bi>:':;, la inverrüón extranjera tiene su origen en los paf 

ses Je¡;c.rrollndos, sobresalier:do los E. U.A, tal como se cla 

rifice en el cuadro anP.XO 4.2. 

t'n este cuadro se muestra que los E.U.A., -

partici!Ja en ln IF''.l en un porcentaje ma:,1or del 65% anual y 

le ::iiguen en i~portancin: Inr,12.terrn, Alemania Federal, Sui 

za y Jap6n. Estas inversiones se dirigieron principalmente 

:-iecia le:. indui:trin, el co:r.<:>rc:: o y :u1 minP..:-íe., excluyendo de 

s·.:s proyectos la agricultura, lo construcci6n y loa trans-

~ortes (ln induEtrin petrolera y ln e1•ctr1ca estdn 



CUADno 4 .2 

ORIGF:!I DF. T1f, H:D AClli• lrt/;JJA pon .?IlIHCJJ:'Hr~S PA!SES 1970-19130 

- ~ ··-· --· -··-···--·------·-----------·----·--- __ .,. ___ -·--- .. ·---- .. ____ ., --- ··---.. ·-----·-·-· --· 
nrno T o T A r, ALF.M. INGT1A. .·.. ·"' • .. CANA .. llOHN SlíE . FRAN ESPA 

!:lo-· (Millon<>s $) E.U. FP.D, T.EilRA· SUIZJ\;,;JAPON · DC 11A·· CIA CJA·.· P.A- O'rROS 
-· -........ ,·- ,_., -·· ... ,' ·.·· '' 

··~··- --·- ·-··--:·· -------··---c.;::',.'(:.~0~ .. ;~/: :~·~\~g;;;/ { '· '.>"~:_¡:::,--····--· ----------·---- ----· -· ·-
1, 70 35 •. 1a.4 79.4 3·4;'.··;X·J. ·. 2.·1·rt,:P··ª·· .;.1;,6 1.7 1,3 1.6 0.1 3.5 
1971 37 ~67.9 80.9 .. 2·~8".,·.'J',o .. :2~e ... : ·o.1· ... 1~a. 1.2 ·1.2 1.7 o.a 3,1 

·, ·. .•• ,~ '~- :---~ ,-., _\·:~·.,-·~;-._' ·: .. ·.:•: ., ! i .'~~,·~·~~::_.,\.i._ .--:· :·: ... ·,"¡_· ,,., :.:,:-.:_ .. . 1 

, • .' • • 1972 39 677.8 79,9 .. ).0.:-':.J.8, .. -2•4 .·• .... 1 .. 2. ,;:2•J·.•· 1.2 1.4 1.5 .0.4 3,1 
1913 45 -2a1~1< 16.5· ,,.4;.·~?.,~_zt~~~2r~".;.·::3~·~t:;_'-·'\/5'./•~.:2faf\\.·1· 01··.90-: ._ .. ,.·~-j 10.4 3.0 

1~7~ 

1975 
1976 

1977 

1978 

1979 

···.5,7 .. 
• <()~7 

2.4 
5.5 
5. 7. 

5.6 
·504 

·1980 ~·'o.·4 
4.6 
o.a 

---------·---. -·. -... -.. -"-. .,,..:.~-· -·-·-~· --.:~-· ·-·. ~.-~--'-"''- \\._jú:.2- ::.~---~:· :;i ;L~--~"- ---·--·-·-·. _ 
Fuente: ~.P.P.' io aiioS de i.;1,fic.:idoro3 CC·:m6micoil ".y. ÍJocir.i'.lc'.9. na i16xico • . . / ... ··r,(.:: . . ··)), .·~i'·· · .. · .. ·,. 
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nacional.izadas);evidentementa, que el inter6s de la inversión 
extranjera &e centra en aquellas y actividEldea económicas 
donde pueuen obtener un margen de ganancias respetable. Ve~se 
en el cuadro 4.3 la forma en que se han dirigido los recursos 
extranjeroa en la economía mexicana. 



•;uA:->!10 4, 3 

:!:'ESTINO SECTORIAL DE LA IED ACtr.·:ur.1.no :JE 1970-1980 
'~g;a: :Lflill gg) 

l.íINE PErRO INDUS CONSTRUC ELECTRI CCMER TRANS- EST,FI-
AftO TCYl'AL AGRIO. RIA, LEO TRIA- crorr CIDJJ)- CID- PORTES NAN, CYl'ROS 

1970 100 1 • 1 5,5 0,3 74,4 0.3 0, 1 15,5 0.3 ind, 2.5 
1971 100 1.2 4,5 0,2 75,2 0.2 0.1 15.8 0.3 ind, 2.5 
1972 100 1.) 4,7 0,3 74,9 0.2 0, 1 16.2 0.3 ind, 2.0 
1973 100 1.2 4.8 0.2 76.3 0.2 0.1 14,7 0.3 ind, 2.0 
1974 100 0.3 4,4 - - 76.5 0,4 - - 8,4 0,4 9,5 0.1 
1975 100 0,3 4,0 - - 77.6 0.4 - - 8,4 0.4 8,8 0.1 
1976 100 0,3 J,8 - - 78.o 0.5 - - 7.0 0,4 9,9 0.1 
1977 100 0.2 J.8 - - 79,5 0.1 - - 6.1 0.3 9.3 0.1 
1978 100 0.2 3,4 - - 77.9 1.0 - - 7.4 0.1 9.9 0.1 
1979 100 0.2 3,2 - - 75.0 1.2 - - 8.4 0.1 11,7 0.2 
1980 100 N.D. - - N.D. - - N.D. N.D. N.D. N,D, N.D, N.D. 

-
Fuentes s.P.P., op. cit. 
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Las utilidades o eancnciFiB se 'U'!den ~anife~

ter en las remesas al exterior :'or concepto de utilidades r~ 
r:itidns, regalías, pr.go de intereses en el caso de préetarnos, 

etcétera. 

CUADRO 4,4 

RELACION ENTRE LA IED Y SUS RE:>!ESAS AL EXTERIOR 1970 - 1981 
(tv:illones de ?esos) 

?:J:IO INVEL:SIOH m'IlAU- R'J!:,1ESAS AL RELACION 
DO.- JF:U DITIECTA - - t:.'T En I CR - 3 = 2/1 

ANUAI, ( 1) ;.rm;.1 (2) 

1970 2 307.5 3 272.6 1.41 
1971 2 161. 5 3. 463.B 1.60 
1972 1 951.3 4 055.0 2.os 
1973 2 771.3 4 937,5 1.78 
1974 3 6.36.3 6 077.6 1. 67 
1975 2 551.3 6 817. 9 2.67 
1976 3 271.1 10 199.4 3.11 
1977 7 383,3 11 273.'J 1.53 
1978 8 767.6 12 312.4 1.40 
1979 15 165.6 13 288.7 o.es 
1:;80 24 580.6 22 055.5 0.90 
1981 27 997.4 35 645.8 1. 27 

Juente: S..P .P., 10 lli\oa de indicadores económicos y socia-
les de 146xico. 

Co~o se muestra la relaci6n entre el !E:) y -

l~s ren:esan c.l. e;:terj or al me:-'.. 1)!:: dvrante este período, fue

ron n:u:; e.tre.cti vas; este hecho ha crea.do WlA. corriente, que 

ccnsi:iere que la lla.iiada. "ayuda" no lo es tanto pues desca

pitaliza al pnís, ya que, como se observa la proporci6n de -

los recurooa fino.:1cieros que r;c.len oon superiores a los - -
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rr.ontcs inverti:l0c, ::.o c· . .w.1 in'!icu oue un:t ,;i;:ra:-. .;iarte d<! di

cho~ recll:!'sr's sen el pro·.:·J.cto del tre.bujo de lo::; rr.exiC'cnos 
y no es 16r,ic0 que el producto del esfu~rzo social est~ - -

siend~ extraído por las El'. 

Ante esto, las er.:preoas transnncion:::l.-:?~ !:~:: 

i:nnleu;ent::dc g,1;;.1:¡1 e juc<;;ificn.c:e:n°$ ::c•bre su papel en los 

pr.Ísez subde:iarr01:!.:-:1os, las q_u;• ;;"? pu<>:!en re::it;:dr d~ la si

eui ente r.:e.nera: 

- El envío al exterior de l~-s utilirlades de la -

IED. No deben considerarse cerno unn succión de 
los exc~de:¡tes econ6~icos de loo paíseo subde-

·' . 

sn..""?'ollndos; ya rrue loe que se tranef1eren no 
exisÜrí~ln, sir.:ple::;e;,i;e 1 de no háber inversión 

extr~ri'j~ra, de t".1 modo r¡ue loo transferencias 

en ~:r no i:::plican un coeto real para el país -

que ias paf.a y por lo tar.to, ·no puede conside
rerne q_ue }luyr.n de me.n<>rn ad~erea· a su dena.--

11 
, . ,. · 78 . · rro o econor::1c-:i • · 

. ' . ' . ' 

En, fin, nues~ro riaís se e~cuent!'a onte el ~i
leme. de casi tQdos· los poíse::i subdesarron~J6~i() acepta Iw 
o se atiene a E:tlS P?'Opios recursos;' que· ~cir':to'.·ieneral son -

li!T!itados para l'ls_rieceeidades del.des:arroll'o~i?:Ahte esto, el 
Gobierno i'.'.exicano ~~· o¡rfadc po; segui~ uh-6ei.:irio: flexible 

tratando ,de.\,~:9.~Úl~brij, de a1eura·:{~riei~/:J.h_~~~~sirlad de ir! 
versi6n extranj~ra'. protegiendo le. Ímlustrü~.·iriact'cmaJ.. 

:-: ' • . . . .•. ' .· " • '. 1 .. . ' '·' ... "·.~-· : "' •.• ' 

· ÉI1'.~ste sentido, .los esfUe;io~ del Estado ;:e
xicano. por' reildar lf'. IED y proteger le. industri:ll nacional -. . . 

no sier.i9,re tuvieron éxito, pues las E. T. dominan y c ontro- -

78.- CF,S. Herhert Frankel, cita1-:: por Puu.1 A.Baran, La Fer; 
nomía Política del Crecimi<:'ntc. Erji torj al Fonno de C'.lJ 
tura Econ6mica.p. 245. · 
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le.n la activiC.r..d econó~1ica en las ro.mes más dinámicas. 

/ 

. Por e,;e::iplo, p!.1re 1970. la p~rticipaci6n de -
las ¿¡ra.ndes corporaciones en el valor.·de la producción manu 

facturera ere .la siguiente: 

C'.TADR(' 4. 5. ·.· 

:. ··.1 .. 

PlJiTICTFACION<.DE LAS E:.'?IlES,\S EXTRAfr~rim.~~;El11U1'\~:.toP.;DE LA 
~onuccron i~!.!.~rup,~cTtrnEn . .A .·• ( ~~ yor:i~~~,~.~) . , . 
:<·,-.. :·. -·: .. · .. 

R .A r.·~ ""' s>.- .. ··.;-'<\:iL>-· . :> 
<·e':/:~'¡.-"-• 

T O T ,'. J, .. 
'. •,;>:»:::;:·· 

.?roductos ~mic.os 
- "•'J' ,._ 

Construcción. de :::!! 
quin::.s,. 

Y.aquinarin EÜctr~ 
ca 
Equipo de Tre.nspo!_ 
te 

Hule 

Productos f1:ineral<:!S 
no ¡,;etálicos 
:.'.etale::; básicos 

Producti::s r.:etálicos 
;.:an•Jü,cturas Diver-

?rodu~tos Ali~enti

c:i. ·'.l;.1. 

3ehir:F-::: 
Tabaco 
Papel 

',' .-·-

.. --~ ·.' ,', . 

.. 44.. 9 

58.3 

42.6 

76.7 
24.4 

17,7 
20.6 
17.6 

.1,9 

67:2 ' 
62.0, 

79,3 

49.1 

84•2 
, 26.6 

25.2 
37.0 

'29.6 

' 8.? 

1 ?.O 

79.7 
27 .4 

---------------·· 
Fuen~e:José Bla.ncoJ :Génesis Desarrollo ele la Crüüs 
en Uexico, 1962-1979, Cctubre-Jiciembre 1979, No. -
150, Vol. X:·2VIII, Tievirt : .• de 1 ;\ Facultad de Econc
:::fo de lf.l m;;..;.:, p.27 
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ci~s cor~Jorr..c:t'nus ha a·,:,~:e:itcid,... r.~ ·~ni~ .. l~~~tiv;;~!P!~.::p en ] os -

a::os ¡ por e,im:·~ilo, lP.n ventaE> óe l::n [T'.lide=-> trr~nsmicionn-

l es en 1979, co~rnrnduR con el ?I? de loz princ1pnlen pn{-
s!?s ]1rer-ie:<tnbn un pru:o!'n~:n int.erer"nr.c>, ru<.·c r.Ól:> 1; pdse!' 

C·'"'::'.petír..n a ln r::ny0r cnrpcrr1cir!1 (~::·:e;;) 1 incl:<i·i0r· er. e~•;c:

pníse~ entán ¡l·,~·:c~cn :; Brr:.r:il, ~~~n A~~bc.r{~O la ~:C1i~ ~e!'rA~P~'

taba el 50~ a·~l :-'IB del BrasiJ y P] 1)5:~ de ::4:-:.''co 1 ad.:::im'.', 

los E.U.A., obtienen un P!B puperior n 30 v~ce~ e~ ta-n"o -

de la !'.:\:Ctí, y ]5 veces de la G~neral ;.:otors (;•r:.:::P.ra y r.~-

gunda. trnnsnnc:i on:-J '?n reBfí'?Ct. i ve..:::en'.:.e). ?9 

001::0 !''-" !~<?ncionó, e!1 el j_n~i.~o n:i.teri ~!·, ln 

transnncione] ización nctuui re id0:-1ti fico con nuentr'.1s 11\>P.

vas for::infl de proclncción de capital. Entr> "'"• en el 1ÍT'.'1°"1 t.•· 

econór;!ico, E'P "b.urJcn:-i a~~cu;.!r ln9 vurtah:le~ "Xi~~~n!;eR nl --

ntlBVO pr:y2cto i!:!~J.~·~~~tndn por lns crr~0~~?rjonr·r; e~ P: (:· 
bito político ne da un ciro en laa relnci0n~~ ~':? ~~·igr, 1a 

tal ?:Jodo <J.U<! se in.:3tr1;;::e>:-itn unn in~eligE>nt:q .1 ccnf)r.·li ;o.,i:< -

ca:npañe para •les;1lm:':lr r.l i'.stado co1:0 reB":1~·1')-:' econG:;j.'.") -

limita11do su rartici¡>Pción a nivel de gu<Jrdfon socj-:.1 •. fo0-

ra, la 1 ey de la dE>~::an'l.a y la ofertn serán lr."3 g¡.¡ í "'S e¡ ur-, -

orienten l?. producción consu::io, etcétera. 

En este sentido, en el Capítulo I, ee est':l-

bJ eció r;\:e la inversión ,extre:1jera directa re Jirige rrincJ.._ 

!>alr:ente haciri los paÍMs desarrolla.dos y en menor esc?la a 

los s11bdesnrrollados. En efecto, lon adelP.."ltor, ci~ntífiC'<rn 

y técnicor impulr.o.dos en gran ::iP.dida por la investieactrn -

espacial, clel"arrolJÓ un avance cuFmtitativo y cu:ilitn..tivo -

en la producción, con:rumo y 0re:~·ni7-ación, é\<: tal r.:odo '1'.l'~ -

le pro:!ucción industrial r"?qttiere un a1to ¡;!'arb dP. co:~plej.?:_ 

dad, los cua1i:>s nect>si tan un rr:erce.do in<:erno C·::m el mi!'1:f.o -

79.- TinÚl 'rrnjte:~bere/Ra1Íl Vi~orito, Econ0r:.ÍP. y Política en 
ln I"Of1e 'l'ransnncion<:'.l, !\efle:üon~~ ?rE'1frinm·e~.Cr·"~,r
cio !:,'xterior, Vol.32, lio.?. :.:éxico, JuJio 1972.r:.713, 
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grad~ de consumo, 

. El peso de las corporaciones en la producción 

industrirü en los países industriales a principios de los -

nños setenta era la siguiente: controlaban el 56~ de la ven

tas totales de la. industria r..anufactureru de Canadá, el 36% 
de Australia, el 33~ de BélF,ica, 27% de Francia, 25% de la -
Hepública Ped~~a] . .Alemana, el 23% de Austria, 19% de Norue-

ga, el 14-7~ de Inglaterra., 11% de Es)'l'lña, el 10~ de Suecia., -

eJ 6). 1e Dinamarca y el 4~~ de Japón. 80 

~l papel de lon pníses periféricos en ln div~ 

EiÓn in";ernccionul del trabajo ostá SO!OtenidF! e:1 criterios -

deterninadoe por los países industriales, esto es, qt1e lcw -

países central<?s exporta.'1 insumos o partes he.cin aquellas -

áreas donde abunda la mano de obra barata para producir bie

nes interm~dios o finales, por lo ~eneraJ. ensa.:::blr.je, la ca

dena se re~roalimenta al exportarse estas piPz~s a una pla"l

ta o serie de :>lentas que lo terr.:inan o rer!'Pccionnn ra~a 

que fin?.1mente se distribuya y comercialice en lo~ pníees dP. 

sarrollados. 

En este sentido, la IED durante lo~ afios sP.-
tenta sufrió nlgunt'ls modificaciones por lo¡:; descubrir:ii~:::tos 

petrc:ler~i;:; en ~:éxico., el fcirtaleciíniento de la organizaci6n 

de :Paísei;; Exporto.dores de Petróleo (OPE?) y :.!!. crisis· :l<? 1··i.; 

rr:..r.'.!::;elr.•?. ;ir.ís~:> der.arroll!'.1.dos :t'.l.P.ron a1¡:r.tno8 ele:nentos -

que proporcionaron el ca~bio. Al respecto, gTandes. recursos 

se centraron en los países intermedios pri:nordia.lr.:ente ?.:éxi

co, Brasil y Argentina; véaee el cuadro 4.6. 

80.- ¡;.:n'Jv:irntsev, A.::ileikouski, Economía ?olítica del Ca::ii 
ta:1 i i·~.c ~.:onnpol icta Conte:iiporr..w·o, ?.~oscú, E'.li t0r:\ •ü ?r2: 
/!I'eE10, Tomo 2. 
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EV0LUCIOIT UE LA n::i J,m:::vt;.::'J, 2; ;,:·;;:;!e_; ::.'I':::!IA 
( Ki1€'s de Millones de JÓl?..!''!P 1978 ) 

,.,--···- -- ----·-···----
'!' C' T A ;, 37ó'1 21.2 ,~·ó. 8 

' . h.2 43.2 

.A.rsent::.no. 3,tt L7 ;~: .• _0 1, 7 5.0 
Brosil 1J;,5 7 .1 5?.6 ...; • !. J 7 ,i! 
-. , . 
l· E>XlCO 6.0 .. s. 7 61 .. 7 ? 1. ... ..,,. 3P., 3 
Cn] 0·:J1in 1,5 ,ó;s ~3.J ('. 

., ,, ~. 7 
' 

Chi} ~ 1. d 
.. 

'0.2 1!\• 3 1 .2 85,7 
FPrÚ 2. 1 1 .• 4. ,66.7 0.7 33.3 
Venezuela 3, 6. ' 2.0 55. 6 1 • 6 4.1,4 

?:i::n::á 3, 1 2.3 7t!.~2 o.s 2~.8 
:",.,...,.. 1 

1 • 1. ·º· 8 

.. 
; .,..., 72. 7 0.3 27.J 
C.tros 2 

1. 7 .1~2 70.·5 0,5 2S' • .1 

1.- Incluye Costa Ilicai Salvad::-r, Gi.Hitemal::;, Hontluros ~' 
N ic ar a t:ii O. , · · · · . . . . . 

2 T .. ':11·', · .. """ d,. °?.,_Jr". ·, .. '! · ,.1""" · .. , :.-· '-'·{., .- -ncluy.:¡ ~o iv'.!.a, .c.cu'3 .. or·, -•·-o-ay, L-··~,'3.J 1 .m.1._ J 
~e~~bli6n Tiomi~isann. 

F'liente: Edüc.rilo Baroaldo, ?enclP,::cin do? l¡;. '::'ra::~snn.cio 
n~J. i7:!.t:iión I;!':': A~Pr::r:--s. 1.~~'inn. á:'J.!"ant~ e~ 'D~cá" 
nio ñ~ Jo~ ·s~tP.ntr:., Co·r.~r-:::.o ~~c;flrior, Vnl.-
32 No. 7, ::6xico, j·.i!.io í<;.82.;¡,7.SO. 

Co~o se r!Uest::.·n, "!i:'asil fu'! el rafo ::iá;:; favo

recit1n ::or la IED, sif;l;ié!'ldolo r.ur•s-t::-o ·1::1i:. :! en tercer 1•.:-

gar Ar;;en+.ina., ccnviene subra:.;nr 1c:e lo.r: inver!'lionr.;('\ <>rtnJ~-; 

ni clen;;e!J ocupo ron un ol~ 'l po::-ce::tr: .~<:! r,obr 0 los otror;> 
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Ahora bien, ¿Cuál es ln relacién que existe en
tre la industriú transnn.ciona.l (ET) y el campo?, si se acepta 
por primera instancia, que el ca.:r.po mexicano logr6 aumentar -
las expectativas de crecimiento del sector industrial y, que -
las ET ha.~ logrado dominnr muchas de las ramas industriales -
más dinámicas y además que, la misma industria está en fUnci6n 
de la divisi6n internncionul del trabajo i:-.¡llementadn y des11-
rrollada en los países centrales. 

Al respecto, las expectativas no son muy haJ.a-
g(ie~as, pues nuestro país se encuentra inmerso dentro de una -
nueva estrategia formulada. en los Estados Unidos, con el prop~ 
sito de auecuar al país a los re~uerirr.ientos que en materia -
energética y política sean necesarios a la industria estadollllá. 
dense y aJ. Gobierno de aquel país. ~sí, para entender el dese
quilibrio que e.queja a la agricultura mexicana debe buscarse -
res¡:1uesta en dos niveles: el primero en función del papel que 
juega nuestro país con los intereses de la rulción más podero
sa del mundo y el segundo en la readecunción ~ue se está dando 
en :.:éxico, de tal modo, que las ET han logrado dominar, contrE_ 
lar u orientar la producci6n agrícola de acuerdo a las estrat~ 
gins aprobadas en sus matríces. 

En efecto, aquell~ idea a:~eju de que los puíses 
pobres producían pe.ra darle materi~s primas a los países desa
rrolle.dos he;. tieje.do de ser vllida, .:.u<::s es de sohra conprid~ -
que l& mayoría de estoa países han logrado resolver eficiente
mente la producci6n alimentaria al evolucionar los métodos de 
explotaci6n de la tierra de tal forma que son actualmente gra.:2 

des exporto.dores de granos en el mercado mundial. 
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En este ~e::;;i-.i~:, f'} BI;J, :-o::- c::n ::1ctc1 6•! r:1 

presidente, 1:1.0.nifestó que lcr: -pnfren lttt:ncn::.':'ricnn::-s '.ie11~ 

rán evitar ln nutosuficiencic alimectnri~, ~un.s e! el~~ -

inalcanzabl<! y, al rni?ll'O tie:r;m, muy co:tot:c; de Eü1Í que -

el mejor cor..ino i:>s comprar lo:::: nli.::.entos u q'..lÍ\"n loE" p::-0-
81 du7.cn. 

Eot~ cons~·jo es cier~o, p~ro a mP1ics, ya -

que ai ·bien es cierto que e.} con::o.r a prc::\;cir r::aí:. e:-: zo-

nes de rier;o es. costoso, la posi'rHideu :le reo!'ientar }'1 

dieta ele la poblnción de tlaÍ::. a trie;o por eje;.;110 1 ~i:.>ría -

res1mt?ste rncional y adecuada; este e¡:, no se denaprcvecr..:!. 

rfo :1.n infraestrllctura hidr¡blicr. :r r?f' corrie:e ln :li<>r.'l -

alimenticia enriqueciéndolo. • 

. Los B.TJ.J. •• , en el ai'ío de 1982, fue el :rin-

cipal productor r.;un'.lial t.le ' ~~::.z' 

tuado entre los tres prir.'t;.>ro¡¡ J.u "r-:res <>:1 1 R nr(l'iucci r:n de 

avena, re~olache azuccrera y tri~o,entrP. otrns. El éxito -
alcan=aclo por los eRtadoun:i den;;e'.'l P.n C-C.n pa:--i:e se d<:?be a. 

factores na:ti;J:•aleo, ;:1H'S cuentnn con es,:'!én:::.d<:-s llenuras 

y r;obr<:? todc una creativirfa:! iri_'1''.W~:1o'."a; e1 r 0 sult.?.do el<>. -

esto!'! factores p<:?rn:it.it;.>ron '1is:'on~r de r:rand~~ cor'?c:On~ -

que po!' c~n~:guii.?.nte necesita~on G~ rr.ercP.d')~ p2ra c-::2.oca!"

los. 

En este conte:<to, l·'.ls "E:. l:,,\,, i~ :'J.~:::r~n:aron 

unn serj.e de plE.mes y proere:;r~s cc·n el rrop6:ü+-o ci'? coloc::r 

sus excedentes de granos e:-• .:.os mercado:;, uno de e11Ni es 

otorgar a.:rurJa alimentaria a los p::i{ses r;\1e f.''Jfran de crón~ 

co défici.t alimi:>ntnrio y :,o:r el otro u'.l:en-;¡;,r ::.:'J. pn~·tici-¡:~ 

ci0n en J.F, economía. de loP. raí2<>1:: r;v<:? cuenten con un r.:e:::c~ 

do potencir..1 IJ,a.rn f.:llS e;.:ced<.?::te: r: que lft ~ayorfo. de es--

81.- ETnest ~eder, El Arsenal J,lir-:~ntnrio :i l!:' mitos:¡fir.i~:i 
cia nn la A:~~~n~acidn, E} Tri~~,~~~e Econ6~icc. ~-~~ic~ 

F'.in"io de Cul::\1C";:i ?conór..ica. Vol.r,(;), jnlio-~~i:··,ti<>-:;t:'e 
de 19f.'.3, No.· 19•t. 
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tos pnÍ~P.f' !:'-'!'rD.Eltran ~m sector agrícola de al too costos 
de producción por lo r,ue se soluciona• el proble~a compr~ 
do a precios.más bajos, 

J,o·s efectos de esta política no ·sé ,hicie

ron esperar; se dP.saler.":6 la: '1rorlucci6n de gran~s básicos 

en lA rr.r.:torÍ!l de los países subdesarrollados de'. los lla.rr.~ 

<100 inter.nediOS y Re .aU.'11~n~;Ó la necesi1ad de i!:lportar ali_ 

:-:en";os qi.t!l 1 simple coincidencia, los controlaba y produ-
~:'nn los E,'T,A.; otro efecto, es r¡i.rn se e':l_pezó a requerir 

•· grandes v'.ll'Ú:lenes de rr.a.terir\s industriale!'! como la so-

:'~"- qne tar.:hién es Jlroducido en su ff!'B.n parte !JO?" el r.üsmo 

Asimisno, las eT.presas transnac!onales han 
loc:rado extender su dominio o abierto nuevos ca'Jlpos h9..Cia 
J.n. agTicnltura mexicana, de tal fo~r. que su influencia -
:oe manifiesta en los sitr . .üentes aspectos: 

a ) Las ET son productore.s y distribuidoras de insu

!!:o para las actividades agrícolP.s,, la ga."ladería 

y la producción foreRtal. 

b Ta.mbit:Ín son proceaador~s de me.terina primas agri_ 

colns y distribuidnres de alimentos y de otros -

pr:'lductos no alimenticios oor.ii:i f.:On tE;xtiles, cu_i: 
:!'O, calzado, corcho, ra.:iel e industria.e de made

ra, cá.ña~o y otras.fibras. 

Bn el primer gupo, las Er sobresalen en -

el control ele l~s .::rincipoles fábricas riroductores de r.ia

quinaria a¡rr"ÍCOle, corno pm~tle ccnter.ip1?.r~e en el sii:¡uien

te cuadro. (4.7). 
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CUADRO 4,7 

MA~UINARIA, EQUIPOS Y APARATOS 

ACCIONISTAS PARTICIP. 
E Y. PRES.A PRINCIPALES EXTR. % P A I s 

John Deere & Co John Deere Co. Control .EE.UU. 

lt.otores Perkins Chrysler Corp G. 40.0 ·.'EE;uu. 
Azoar 

Int. Harvester International Control EE;UU, 
Harvester 

Ind.AMF Il'.éxico M'.F Inc. Control •.EE.UU. 

Byron Jackoon Borg Warner Control · .. EE.UU. 

Herramientas de B. Pagliai Control . Italia 
Acero. 

Fuente: .• TnFJé Luis Ceceffa. México en la Orbi ta Imperial. 

Del segundo grupo sobresale por su importancia -
la industria alimentaria ya que de unn u otra forma. orienta la 
producción agTÍcola; de ahí, que sea un paso necesarjo para en
tender la transnacionalización de la agTicultu.ra, el análisis -
de la influencia de las empresas transnncion2.les sobre la indu§. 
tria alimentaria, así como su integraci6n al c~~po. Asimismo, -
la influencio. ele la industria alimentaria sobre la sociedad ci
vil al promover cond\ictas alimenticias de los países central<>.s 
en el seno de la sociedad con menos posibilidades de derrochar 
energéticoi:i, o sea promover modelos de vida de los países indu,g 
tria.les orientando la vida social y cultural hacia patrones 1JX

teriores y-lOE:,Tando además uno homogeneización del sentiJo de -
la vida occidental. 



-145 -

ÁsÍ pues, la industria nlimentarin creció 
a une. tasa ligera'!'.ente inferior al conjunto de le. indus
tria, como se muestra a continuación. 

CUADRO 4.8 

MEX:ICO: TASAS DE CRECIMIENTO ANUJ,L ?ROMED!O DE LA ?RODUC 
CION mr: .. '?A TCY.rAL !JE LA INDUSTRIA 1.:Am."FACTURERA y A!.IJ'.7EN= 
TARIJ... 

( A !l!'ecio.- c1e 

1970 
1965 

Indu~tria ?11anu- 8.3 
fe.cturera 
Industria Ali- 7.5 
mente.ria 

1975 
1970 

4.2 

5.2 

1970 
1960 

11.5 

10.1 

1975 
1960 

9.1 

8.5 

Fuente: Elena rv;ontes de Oca y Gerardo Escudero. 1 Las E:!!
prese.s Transnecionales en la Industria Alimenta
ria Kexicana, Comercio Exterior, Vol. 131, No. 9 
1981. 

Asimis~o, estuvo orientada a producir artf 
culos pnra un sector sociul selecto. En efecto, en 1968 ., 
l.os estratos con mayores recursos económicos orientaban -
su ccnsumo hacia. le leche, derivado:;: y carnes (38.9~) los 
sectores menos favorecidos destinaban el 9,4~ de su ingr~ 
so para la compra de estos mismos productos; todo ello en 
el auge del desarrollo estabilizador. Para 1975, la orie~ 
tación del gasto familiar no varió en mucl:o su tendencju. 

Las empresas transnacionalP.s están aitua-
das, en la re.me. alimentaria, en ar¡nellos rubros con mayor 
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dinomismo, esto es, en algtmos casos controlahnn lns cuatro 
princj.pa.les enpresas de un dete?'!!'.inado producto o en o~ro 
caso sólo se presentan con una empresa. En este. SP.nt1-;Jo, -
la presencia de las corporaciones se manifiesta en las si

guifmtes re.mas. 

- Fabric"lción de coloro.nt:es y saborizan":es artificia
les. 

- Fabricación de cajetas, yogurts y otros productos a 
bnse de leche. 

- Pasteurización, rehiiratnción, homogeneización y em 
botellado 6e leche. · 

- Fabri.cnción de harinas y prodnctos de molino a bas'l! 
se de cerecl~s y legtuninosas, 

- Fabricación de ali~entos para ganado~ 
- J;'.atunza de ganado. 
- Fabricacién de tortillas. 
- Fabricación de fla.nes, gela.tinns y productos simila. 

-res. 
- Preparación, congelnción y elaboración.de con!"ervas 

y curtido!? de frutas y legi.~bres, jugos ·y .T:!errr.ela--
du. · ·· 

- Fabricr.ción ~' enveses de se.l, fabricación de nosta
za, vinag'!'e y otros ali~entos. 
Fabricnción de salsas, so~as y alimentos colados y 
envasados. 

- Fabric~ción de cremas, m~ntequillas y quesos. 
- Fabricación de chicles. 
- Fabricación de leche con:iensada, evaporada y en pol_ 

YO, 

- Fabricecié~ de pan y pasteles. 
- Fabricación de dulces ;¡ bor:bones. 
- Fabricación de palomitas, papas fritas, charritos, 

etcétera. 

Del conjunto de ra.maA in:lustriales en d'.:lnrie 
está establecido el ca~ital extranjero (27 en total), la -
mayoría de ellas, (15) ae coneirlere.n dentro de las más di~ 
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nrunicns. Asimismo existen tres ra~as en donde la particip~ 
ción extranjera es mayoritaria: fabricación ñe leche con-
densadn, evaporada y en polvo; fabricación de concentrados, 
jarabes y colorantes; fabricación de alimentos para anima~ 
les; en el mismo sentido, existen ocho clases en dende uno 
de loe cuatro establP.cimientos principales es transnacio-
nr.1: fabricaci6n de salsas, sopas; pasteurizaci6n, rehidr~ 
tación, homogeneización de leche; de dulces y bo~bones, -
etcétera. 

Las actividades que hasta la fecha no tiene 
nincuna participación extranjera sen: fabricación de ates, 
jale&s, frutas cubiertas o cristali~adas; fabricación de -
hnrina de trigo, de maíz, moliendc nixtwnal; descascarado, 
limpieza y pulido de arroz; beneficio del café tostado y -

molienda del café; fabricación de azúcares y productos re
siduales; fabricación de piloncillo y panela; dettilación 
de alcohol etílico; trata.miento y envase de miel de abej~; 
fabricación de tortillas, y fabric~ción de hielo. 

Conviene :mencionar que de las 130 empresas 
tre.nsnac~onales que participan en la industria alimentari~ 
33 tienen un alcance mundia.1 ya gue ocupan los primeros -
lucares de les 100 industri~o agroalimentarins del mundo. 

Las empresas trangnacionnJ~s·se hnn establ~ 
cido poco a poco, pues hr.sta 1950 lnn empresas estnbleci-
dao orientan su producción n mercado exterr..o pero a ¡iartir 
de 1960 se e~piP.~a a producir ya par~ el mercado interno; 
la mayor parte de las ET, se establecen en nuestro país en 
los años de 1960 a 1970 aprovechnndo que el pufo se había 
modernizado; en esta década las filiales de lao tranonaciQ 
nales au..~entan a 93 extendiendo su influencie a las 27 
.clases doncle ahora están presente, sin er;bargo de 1971 a -
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1977 nuevru:ieni:e aumentan a 41 nu~vos estnbleci:nient os, de

mostrando así, que la tr~'1s?W.cio?1olizo.ción es un .Pe..M irr~ 

versible. 

La incorporac i 6n de ln ET n la ngric1;.l turt;! 

propici6 un cru::bio de l!ls relr.cicmP.s oye hastn e.:1toni:-es 

prevalecían; de t~1 :"om!', que actuulmente lm; grandes in

dustrirs rromueven le. incorporación de par;.uetes t~cnicos -

para lns actividndes ap;rícolns; auxilian y asesoran le. pr~ 

ducci6n a(l'I'ÍCola y r>ecuaria por medio de grupos interdiscL 

pline.rios. Asirr.isrio, en el ~ejor mnnP.jo ñ.e los 1;1ro~uC'tos -

con la innlentnción de gr::m·les almr.cenes refriirerndoe, con 

el mejora!rliento de los ce.na'!"'s de comercie.liznción y düi-

tribuci6n. 

· Normnl:nente lP.s emnreso.s se relecionan c011 

los procluctor1rn ·agrícolas pnra obtener ln. coseche por me-

dio de con~ratos, por un lado las er.presas se co~prom~ten 

a resp!:!ldnr y auxiliar técnict"i y fin!'.:1.Cieramente e.l ca"!!:pe

sino; conviene :':lencionn.r c_ue los intereEes de ln e::irresas 

se cer:tra.'1 }Jrinci!ia.l:nent e en o.q_uellos ca-::~esinos Ql1e cuen

ta.'1 con unn infrnei::truct:.i.ra e.decuada ~rra si;s activirJarJ.es 

cc:r.o sen: buena.s tierrns, riego, unr.-t su9erfic:l.e que pemi

ta t:?'c,ba,;r..rso. a <?s~o.la, en otras palabras, que sean ca7pe

sinoE con ~osibilidades de ~rosperr.r y alcanzar un status 
social ::-,á.s al to. 

El contra.to ñispone l}ite es lo qu1> tiene -

que cosechEr el ca'l'.pesino y, en que vclu.'Tlen y calidc.!'1 lo

grando con ello a\unen~nr ln influencin de la~~ sobre la -

producci6n nerícola nacional, '?UP.s al c·:mtrolar lRs me~o-

r<:is tierra<J, eom sufic:i ente· y el. inter'3s del prodvctor 
por ree.li~ar !J' .. l tare-;: adecuadamente, Ee desplnzan los condá_ 

ciones pe.re. que los agricultores se inclinen por los cnlti 

voc básicon y nP.cecarios pnra ser o.utosuficie1:i;es y f-1obre 
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. 
todo poniendo en peligro la soberanía nacionnl al dejar un -
hueco que puede ser utilizado por Estados Unidos para utili
zar los alimentos como una arma política para corregir o li
mitar los planteamientos que sobre ElU soberanía pudiera im-
plantnr nuestro país, tal es el caso de nuestra política ex
terior. 

Las ET enclavadas en la rama alimentaria son 
originarias de los Estados Unidos, principalmente. Al respe~ 
to, ee presenta una lista representativa de empresas transn~ 
cionalns, en ella se muestra su expansi6n·año con año y la -
posici6n que ocupaban, tal como se muestra en el cuadro 4.9 
anexo. 



r: ·/ ··.:¡n 11. 9 

E:1: Pn1·;::JJ,::; 'l'flANStl,\C ION:.r. [!;:'.; El! r,,\ IllD!J.J1'nIJ. ,\LJi.mtl'I' AHI A 

NCMB'.1E -DK Li.-n11,ITY unrcsclON 
Erl r.os cu,~1·no ~· AYOflfüi ES'l'ADLl~CI 

r.irnrrros DE L1~ c1~1.:::F; En 1970 Y = 
MATllI~ _ 1915 

Andcrson 
Clayton & 
Co. 

J..CCO, S.A. 
ACCO, S.A. 
.A.Ceo, S.A. 
ACCO, S.A. 
ACCO, .J.A. 
ACCO, G.A. 
:.ceo, s.A. 
ACCO, G.A. 
ACCO, G.A. 
A:::co, S.A. 

. ACCO, S.J •• 
( 1970, 2°; 
ACCO, S.A. 
ACCO, S.A. 
ACCO, s.: .. 
.ACCO, C.A. 
ACCO, S.A. 
ACCO, S .J .. 
ACCO, S.A. 
ACCO, S./,, 

(Sinnloa) 
(Couhuila) 
(Nuevo LPÓn 
(Chillunhun) 
( f;a.n;os de r.1oreno) 
( Dehcina) 
( r.·nto.moros 
(flío Bravo) 
( G ómez Paloci o) 
(Jalisco) 
('rlalni;opAAtla) 
1S75 2°) 
('.rJ.uxcaln) 
(Francisco Carranza). 
(1970, 2°) 
(1975, 4°) 

( 1~J701 1 o i 1973, Jº) 

1l8N Gérvaís Danone <le !l'.éxico, S.A. 
Danone Xnlpn Irnlustrio.l, S.A. (1975, 4°) 

Crunpbcll'o Crunpbelln de México,sA.de CV. 
Spup Co. (1970, 1°; 19'(5 1 1° J 

Sinalopastn, SA.de CV. 

Cnrnntion 
Compnny 

Cnrnation Coffe r.:ate 
Carnatj.on de r.:tfaico, S.A. 
( 1970,2°; 197'i, 1º) 

CI,J:..VE IN 
DU.J'.l'flIJ.L' 

2098 
2098 
2098 
2098 
2098 
2098 
2098 
2098 
2098 
2098 
2098 

2098 
2098 
2028 
2o;iq 
2091 
2091 
2091 
2091 

2059 
2059 

2014 

2014 

2053 
2053 

Al:O DE Ir1i
PAN'l'AClON. 

1934 
1957 
1959 
1951 
1962 
1965 
1965 
1965 
1967 

'1%7• 
1967 

1967 
1974 

.·. 1.9 34 
1937' 
·1.949 ·, 

/ 

·,:, :' 

. 1952 ' i 

.· 196J. ·.· 
197f]/ .. 

. 1972 
1973 

19~9 

1974 

1968 
1947 

PAIS 

F;, U. 
E.U. 
E, U, 
F;, u. 
E.U. 
E.U. 
E.U. 
B.U, 
R. U. 
]<;,u. 
E.U. 

E.U~ 
· E.·u,· 
.,\l~;U. 
. ¡.;~{}; 

¡;;,u. 
or~;u. 

. -¡.;,·u. 
F..U. 

Ji'raiic ia 
Fruncía 

r;. u. 

r:.u. 
E. U. 
r~, u. 

.... 
\J1 
o ,. 



NCT.1Hi1E f1F: y;r. FTI.I/.f ... Ylif!lt:l\CION 
EN r.c:-: ('l'ATfi,• :. ,','((:; .;: E:.;'rADJ,F.CI 
MIEtn'Ci! IJF: I.A CLA:;E l.;rl 1'l70 Y ::-

M~rRl_i:__ _ __ _ -~-1975 
{COñq 
Cernation Carnation, S.A. 
Compnny Carnation, S.A. 

Coca Cola The Coca Cola Export Corp. 
(1970,1°; 1975, 1º) 
The Coca Cola Export Corp. 

CI.A VE l :: 
DUSTHIJ.f. 

2053 
2053 

2089 
2089 
2089 

Del Monte Productos del Monte, S.A.de CV, 2012 
Co. (1970,2°; 1975,3º) 

General 
Fooclo. 

Gerber Pro 
duct;o Co, 

Productoe Bali, S,A, de C. V, 2094 
(~n 1977 fu~ ad~uirida por 
.:iabritas, .,,A,} 

(1970,4°; 1975, 1°) 
Pnpno y Fritos Monterrey,SA.de CV. 2094 
( 1970' Jo) 
Alimentos Mexicanos Selectos, 2012 
:.i,A, de C. V. 
Frutas y Verduras Se lec tas, 2014 
S. de R.L. 

Dirds Eye de ~éxico, S.A. de c.v. 
General Foods de l'v~éxic o, S, A, de C, V. 
1970,2•; 1975, 2°) 
General Foods de México,SA.de CV. 
(1975,2°) 
Aceitera ln Gloria, S.A. 
Cafés de rr.éxico 
Rosa Blanco, S.A. 

Gerbcr l'roducts, S,A,de C. V, 
Gerber Producto, S,!,de C,V, 
(1970, 4°) 

2012 
2027 

2089 

2091 
2027 
2014 

2012 
2014 

Heibicin, Kentucky Fried Chickcn de ?i.éxico, 
Jnc. S.A. de c.v. 2049 

J,f'.O D~; IM
.i'LANT AC ION 

1953 
1963 

1944 

1974 

1962 

1953 

1966 

1975 

1973 

1967 
1957 

1962 

1953 
1962 

1967 
1967 

PAIS 

E.U. 
E.U, 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E.U, 

E.U. 

E.U. 
E.U, 

E.U, 

E.U. 
E.U, 
E. U, 

E.U. 
E.U. 

r;.u. 

. ... 
\J1 
1-' 

1 



rrc:.;nl( r; íl~ J,/, 1''ILT.IT;-y UBICACIOTI' 
Efl 100 CUJ.'l'í!G 11:;.YOl1liG E:JTABLECI 
1.!IENTCS n¡.; J,A cr,A::.;E E!I 1970 y = CU.VE IN- M:o DE rn-

r.-ATilIZ 1975 DU3'l'n!At PLANTJ.CION PAIS 
Internatio- J,n llac1ent1a, :;.A. 2011 1968 r;.u. 
nnl r.:ulti-- .Lu lluciendu 1 :J.A. 2098 1960 E.U. 
foode r,a Ilacicntlu, S.A. 2098 1960 E.U. 

La Huciemia, :J.A. 2098 1965 E.U. 
Alimentoo Especiales, S.A,de c.v. 2052 1972 E.U. 
Ilobin Jloou Multifooda Titd. 2098 E.U. 

Internutio- Internutional Flavors and Fragnn 1098 
nal Flavor::i ces, S.A. de c. v. - 1961 E.U. 

Fr::iganccs -
Inc. 

Kellog Corp Kellog de rr.éxjco, :J.A.de C.V. 2029 1951 E.U. 
(1970,1°¡ 1975, 2°) 2029 1951 E.U. 
Kellog de M•xico, S.A.ue C.V. 2094 1951 E.U. 

Kraft Foods de México, S.A. de C.V. 2052 Krnftco Co 1955 Jo~.u. 
(1970,1°; 1975,1°) 
Krnft Foods de México, S.A. de C.V. 2052 1961 E.U. 

lf:c:Cormick & rr.c.Cormkk de r.:éxico, S.A. de C •. V. 2095 1947 E.U. 
Co.Inc. (1970; 1°; 1975, 1°) 2012 

2027 
2089 

Nabisco In- Nabinco Famosa, S.A. 
ternntionnl (1970,3º; 1975,3°) 

2072 1955 E.U. 

l~oductoa Alimenticios 2072 19G6 ¡.;,u. 
La Aurora, ::3.A. 2027 1960 Suiza. 

Hcstld Ali- Cía. !lcsLlé , S.A. 2027 1960 3uizn 
mentarin,~A 1970,1°; 1~75,1º) 

Cía. Reetle, G.A. 2053 1935 Sui;;n 1970,Jº¡ 1915, 2º) 

.... 
VI 
1\) 



r<1 
u~ 

r-l 

NCT.IBIIB DlrLh FILI.a y wrnLCTilN 
r~ll r.o;:; cu:.Tnc t.'J..YOilES ESTABLECI 
r.:IENTOS DE LJ, CL;.SE EN 1970 Y = CLAVE IN- Af!O DE Th!-

MJ..TillZ 1972 DUSTUL'-.L PLANTACION PAIS 
(Cont.) 
Nestlé J.li- Cía Nestle, S.A. 2053 1944 Suiza 
mentaria,SA (1970,4º¡ 1975, 1975,3°) 

Cía. Nestlé, S.A. 2053 1955 Suiza 
( 1975' 4°) 
Cfa. Nestlé, S.A. 2072 1963 Suiza 
Cía Nestlé, S.Jt •• 2053 1970 Suiza 

Ilalston Pu- Nútricos, S.A.de C.V. 2098 
rina Corp. (1970,3º; 1975, 1°) 

Purina, S.A. de C.V.(Guerétaro) 2098 1957 E.U. 
( 1970' 1 o; 1975 .1 o) 
Purina, S.A. de C.V. (Nuevo Le6n) 2098 1960 E.U. 
Purina del Pacífico, S.A.de c.v. 2098 1966 E.U. 
Purina del Noroeste, S.A. 2098 1964 E.U. 
Purina S.A. de c.v. ~Tla.xquer~ 2098 1964 E.U. 
Purina, S.A. de c.v. Tlaxcala 2098 1967 .E.U. 
Purina, S.A. de c.v. ~Torre6n) 2098 1968 E.U. 
Purina, S.11. de C. V. Cuautitlán) 2098 1968 E.U. 
(1970,4 1

'; 1975,3º) 
Diatrib.l"'urina de Jalisco 2098 1973 E.U. 
Industrias .Purina, S.A. de c.v. 2098 E.U. 

The Quaker Fábrica ele '::hocolates La Azteca, 2081 1970 E.U. 
Oats Co. S.A. de C.V. (1970,1º;1975,1º) 

Prod.Alimenticios La Azteca 2082 1970 E.U. 
Prods.Guaker de México, S.A.de c.v. 2099 1935 E.U. 
Fisher Price de México, S.A.de ·c.v. 2089 E.U. 
Agra, S.A. ele c.v. 2028 1973 E.U. 

United Clemente Jacques y Cía.,SA;de CV. 2012 1970 E.U. 
Brands Clemente Jacques y Cía.,SA.de CV, 2949 1970 E.U. 

Comercial Cargago,S.A,de c.v. 2012 1967 E.U. 

l?uente: Rosa Il:ontco de oca y Gerardo Escuder1n "Las :::inprecD.s 1rransn:lcion'llü;; 
en la ir.uu:Jtria Alimcat.1.:ci.~. 1.~e:idc·.u1a 11 , '.}omcrcio E::derior, No.9, 1981. 
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1 2028 
' 

2029 

2091 

2082 
2014 

2053 

2059 

2089 

2012 

2094 

2027 
2052 
2095 

2072 
2081 
2099 
2012 
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srr.:BOLOGIA 

ALU!ENTOS PAf'·.A Aliit:J,LES. 

DESGRANE, DESCASCAHA.DO, LWPIEZA, SE!.EC
CIOil y TOSTADO DE ornes PRODUCTOS AGRIC.Q 
IJ .. s. 
FABRICA DE arru.s HA ... 1\IN:,s y PRODUCTOS ~E 
rt.OLINO A BJ~SE DE CEREJ..LES y ~EGm.:rnc~,'.:. 

FABRICA DE ACITES, ?1~/J?GARINAS Y Ol'R.:\S -
GRASAS VEG'E.TALES AI,I!.!ENTICIJ.S. 

FABRICA DE DULCE:, BOMBONES. 

FJJmlCA DE SALSAS' SOPAS y ALU::r:r:-ro:
y ENVASADCS. 

FJJillICA DE J,ECl!E CCNDENS,\D/,. EVA.PO:l..\:JJ.. Y 
EN POLVO. 

Ft • ..mnc:, DE CJ,JETA, YOGU!!Tll y arnos .?RO-
DUCTOS DE LECHE. 

I~l.Tu1IC/, DE COUCENTilADOS, J.t.RABES Y COLO
iU.IIT E3 P ;..ru. AL I!t!E!lT OS • 

PREP., COilG. Y ELABCfu'..CION DE CONSERV.!.S 
y ENCURTIDOS DE rnm:.s y LEGUMBnES, JU
GOS y r.u:ru¿EIJ.DJ.S. 

FABRICA DE PALorr.ITAS DE ¡.:¡,rz 1 PA?AS FRI
TAS Y PRODUCTOS SIMIL/J?ES. 

FABnICA CAFE SOLUBLE Y EllVAS:..DO DE ?HE. 

FABRICA CR:Fll:A, r.V .. N'l'E~UILLA Y ~UESC. 

FAB. ENVASA SAL, FAB.li'.OSTAZA, VINAGRE Y -
Ol'ROS CONDH.'.11iT.OS. 

FAll. DE Gl1IiLErAS Y PASTAS ALIMEN'l'ICI:::;. 

FAB. DE COCOA Y Ci!OCOk\TE DE !~'.E::Jl .• 

FAB. DE OTTIOS PRODUC1'0:J ALilf:ElTTICIC:i. 

PREP., CCNG. Y EL/,BORACION DE CONS:S\';,s 
Y ENCURTIDO::J DE FilUT.hS Y LEGU!JBRES, Jü
G03 Y !f.El1ME1ADAS. 
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Por otro lado, la Revista .Expnnsi6n, 6rgano de -
difUsi6n empresarial, implement6 en 1982, la lista anual de las 
500 empresas más importantes del país. En este sentido, algll?lBs 
de las empresas con capital extranjero, descritas en el resumen 
anterior o excluidas por pertenecer a otra rama industrial, es
tán situadas dentro de las cien primeras, por ejemplo: la Comp~ 
f\Ía Nestlé, la Anderson Cleyton, Sabritas, S.A., Cía. Bulera -
Euzkedi e Industrias Purine., entre otros. Véase el cuadro 4.10 

CUADRO 4.10 

POJICIOll ~UB GU.\llD.\11 AU;U:IA3 ;:. ?. DEllTaO DE L.1~ 500 INDU~:UA~ 
IAS Illt'OJIT.1111SJ Ji:L PIJ~. 

PCS!-
CIC!l E :.: ? ~ ;: :; A 

v:;r¡,\s l'ms;:;.~!. 

19s2 t:::..::.:::c 

2 - 4 C!o.Nne1o!U\l de Sutn10-
tenc!11e Populnrea (!) 

3 - 5 r~rg) In,luotr!oloo 1 3A 

Ali::>. 

Alin 

(!!l'l.T. 

108 325. 7 2 832 

34 002 

15-20 Gruo)o !nduntr!o! :SI::BO 
(BU (C) 

Ali!:. 23 7)1,7 .20·027 

2J-25 cín Neotl~ 1 S.A. 
25-22 Cer-vecerín i:octezt.r.:a -

Ali::. 17 927 .O 3 e55 

(BU) (C) 
Vinos '1 l.ic •. 16 ó50.0 7 500 

}6-34 Andoroon Clo¡rton & Co,SA 
(BU) 

Ali::. 12 251.4 ·:4 900 

4rJ- Cab:-:1~0..,, s.1 .. 
48-52 C.ín.l!Ul•ra EuzkBdi,SA. 

Ali::i, .10 oso.o 6 '750 
Llon~a. 9 su.o"· ·3 69J;.· 

(BO) 
50-46 Industrine ?uriM,SA. 

(BU) (C) 
74-85 r~r•U!'aadorn Lagnna,SA AJ.1::, 

Alá. 9 342.0 

5 845,5 

82-97 Gannderoa Produe~ores de Ali:. 5 174.0 
Lec!'.c Puro., S.A. 

94-118 La Pol:ir, !'t:o.Aeeite Hdr • .lgro1ndustrin 4 278.5 
lo'.anteca Ve;:etaJ. 1 SA, 

98-96 John Deere, S.A. (BU) h'.w:¡,.i.gr!colll 4 106.~ 
10? Produetoo do :r...cl:e, S,A, J.11m 3 326.0 

11~98 A.o;r0tr.RY., 3.1. llaq • .A¡¡r!cola 3 158,0 
146-206 Al imentc' del Fuerte 1 ~gro111duotria 3 133,0 

SA de ~v. 
161-150 Fn;>reana t"neoriF1., SA. Ar.ro1n1u3tr1s 
173 Trncoa, S.A. 1.•a.1.AP.rfoola 
198 :,c,none do ;.·f5xi':o t S.A. Alic, 
202-215 ?rod.Deo.11drotnrloo de -- Agroindus~ria 

203 
•:4xicn 1 SA,(C) 
lnduntr!nn Alimon~i e 1= s 
Club,SA, 

Ali:. 

2 019.0 
1 875.0 
1 514.0 
1 469.5 

1 478.o 

206 
221 

Ingenio Ta."C!'.zulo, SA. Ing.Azuecero 1 452.0 
Cíc,Azucarern d•l Río - J:nc.Azucar•ro 1 247 .o 
Guaynle!o, SA. 

236-249 ~;¡trlll do .,alta SA (BU) Allm. 1 124 .o 
237-291 ~'.ateria1 Pr:l.maa, ~A. .A¡:roqu!1tica 1 12),0 
247-113 Dillll l"omateu Naeionnl - ~'.111¡.Acr!eola 1 053,0 

· O.l de CV (!) 
258-292 Cont1n•ntal ~· Alit:•ntoo Allm. 

SA de CV. 
263 ~=~~iontno l:tanl•Y• SA !leq,Agr!cola 

313 L:otnr.u 1 Tractorto• del laq,Agríeola 
319-329 !lyron J11elteon Co,OA l:aq,Agr!eola 
JJ7-461 Re!'ao .dt linllnoo ,SJ.. l:ru¡ .A¡>;ríeoln 
.372 A,vícola Chihuollua,2A dt r.:aq,A¡:r!cola 

cv. 

948.o 

9J6,0 

656,0 
62).0 
493.0 
441,0 

4 081 · 

460 

: 550. 

332 

877 

595 
374 

1 500 

2 550 
376 
530 
.310 

591 

954 
945 

8ó 
463 

008 

584 

130 
413 
440 

68 
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Al ;fim:ilize.r el desarrollo ecto.bilizador en 1969 -
loo lag.ros económicos fueron muy alentadores, pero loa frutos 
sociales no eran de la misma proporci6n. En efecto, la políti
ca econó~ica se orientó a ~ronover ln industrialización del 
pnfa dgscuida."1do los niveles de bie:iestor de la poblaci6n. 

Durante la vigencia del mo~elo de desarrollo esta
bilizador, se este.bli>ci6 la condición de atenler en forma :po.r
cial alr,.mos re~uerimientos bñsico de le poblnción lo cual fue 
expu9sto por los diri~entes del pnís co!!lo un pasa necesario p~ 
ra la ac'..lJlluJ.aci 6n del co.pi tal, argrnnentc.ndo c:i.rn al incre:r.ente..!: 
se la rir;.11eza se podrían posteriormente eotablecer meca.."1iarnos 
pnrn düitribnirlas entre la :población. En 1960 1 el economü:ta 
inelés J1ico16.s KaHor invitado por el gobierno d!señó un:i. poli_ 
ticn ficcnl para el p3is, sin emb!!rgo sus for:::ulaciones no fu! 
ron puestas en marcha, :pues se establecía la necesidad de dis
tribuir ln riqueza de U."ln forma. r~ás equitativa. 

Como ya se mencionó al ser investido co~o µreside~ 
te de lo. República, Luis Echeverr.fa, advirtió :: ,roclar.ió la D! 
cesidad de corregir las deficiencias que hasta entonces se co~ 
siderabo.r. corno nornales, entre lv.s cuales se ;,iuede mencionaz: -
las sig'llient.es: 

Distribución desi¡;ual del in7eso, falta de emplee, 
inestables condiciones de vida, etcétera. 

Con respecto a la euuco.ción forr:i.ei una proporci6n 
significativa de poblo.ci6n mayor de seis a~os no había recibj
do nineún tipo de educe.ción, sólo el 22~ de la riob1FJ.ci6n había 
ter:ninndo ln prima.ria. AsimiaMo, un poco ~ás de siete millones 
de mexicanos eran analfabetas. 
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Los resultados ~enr:r,'.n')cen cnsi idénticcs e:?l ln E'-li

r.e~teci6n, pues diez ~illonP.~ de person~s no consu~ícn cG~ne -

durante. toda la se:::t>:.:-~, 11 millones no conPtt':lían huevoo, 18 !?!i

llones pescado y por ultimo 11 millones pan de trigo. 

\ Ln situación de la vivjP.ndn ero. precaria, el 391' -
no teníen drenaje, el 40;l s6lo tenfa U..'1 currto; en c'.la."lto n la 

seguriclnd sncic.l pese a los a.vanees al ab::.tir. el :!n.-lice de r.or

talide.d y emplir.r la cobertura en la prevención rle · e~fel"':'!edades, 

aún persistían contliciones de atraso e insalubridad sobre tono 

en el ce::po. 

La inen_uitt>.tivn distribución deL.ingreso se r.:i>.ni-

festaba de la si!)liente forma, en el año de 1969, el 50~ dP. -
las fa?~ilins de bajos ingresos recibía el 15% del ingreso mi':!n

tras que el 20% de las fru~·.ilie.s con más altos ingresos recibP. -

el 64~, atm más el 10% de las fa.'llilias más ricas recibÍa.'1 el --

51~ del in9'eso; ·esto sin tomar en cuenta 111.s grandes difere:::.-

cias c;ue e=dsten entre la ciudad y el ca:::¡: o, o.sí como entre las 

diferentes reP,ionP.s del país. Véase el cuadro 4.11. 

CU.A.D:?.O 4. 11 

D!STRIEUCION DEt IHGRF.SO PJJ.TILIAR t1EJISUAL POP. DEC!BS 
1 9 6 9 

DEOILES 10~ DE 
LAS FA!(!LÚ.S 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

5% 
5% 

Totnl 

INGRESOS ?OJ G'!lt:?OS 
POil DECILES % AC1J:.'.T_'tAD0S 

2.0 
2.0 
3.oO 
3.5 
4.5 
5.0 
7.0 
9.0 

13.0 
51.0 
15.0 
36.0 

100.0 

2.0 
4.0 

. 7,0 
. 10. 5 
15.0 

.20.0. 
21.0 
36.0 

. 49.0 
100.0 
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Por otra parte Herná.ndez y C6rdoba82 ee~alan: - -
"nuestro país ee cc..racteriza porque la distribución del in~~ 
so es ·.inequitativa, dndas la.e condiciones del modelo de creca:_ 
miento seguido· por el ~nía de 1950 a 1970, pues provoc6 se- -
rins diferencias en los niveles de productividnd de los sect~ 
res econ6mioos. Así la estructura productiva, determino.da por 
la concentraci6n de los medios de producción por la introduc
ción de tecnologías intensivas en capital en los sectores més 
dinómiooF.l y por el rezago de los denominados 11tradicionnles 11 

tanto en la agricultura como en la industria y en el comer
cio, condicione. la distriblwi6n del ingreso". 

En este sentido, la contribución del valor a..a:re
gado por trabajador y sector se muestra fnvorable a las ra-
mas industriales. V4ase cuadro 4.12. 

CUADRO 4. 12 

VALOR .AGREGADO POR TRAJ3.AJ.ADOR Y POR SECTOR, ·¡ 959-1969 
(IN:DICE PROMEDIO P.AI'LA EL ?AIS) 

Agricultura 
}.linerÍ!l. y ?etr6leo 
r;:anufncturae 
Construcci6n 
Electricidad, Ge.s y Agua 
Transportes y .. Comunica-
cionee 
Comercio 
5ervicios 
Gobierno 
Promedio 

Fuente: Ibidem. p.506. 

1959 1969 

0.31 
3.97 
1.óo 
1.31 

· ... 1. 81 
·1.35 

; 4.81 ' 
0.99 
1.58 
1.00 

0.30 
3.73 
1. 21 
1.06 
2~41 
o.89 

3.46 
0.46 
1.03 
1.00 

82.- Enrique Herná.nclez Laos y Jorge C6rdoba; Estructura de -
la Diatribuci6n del Ine;reso en I.':éxico. Revista Comercio 
Exterior, Vo1 •. 29 ..'15, mayo de 1979, l!.tfaico. P•!l•505-520 

-:, 
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En sentido estricto, la desigualdad social, los 
desequilibrios regionales, el intercambio desigual entre la i~ 
dustria y la agricultura¡ las deficiencias de lu educaci6n, ~ 
vivienda, cultura, etc., es a pesar de todo, lo más 16gico que 
sucede en un país capitalista subdesarrollado. En efecto, 1~arx 

señal6 clnra.mente que a la clase capitalista le interesa obte
ner la plusvalía y todo su universo gira alrededor de esta pr~ 
misa; de o.hí que la maximn.ci6n de ganancias (acumulación de ca 
pital) sea el fin concreto de su propio espítitu. 

Jacobo Rousseau, 83 contemplaba los vicios o - -
egoísmo en el sistema capitalista al comentar que: 

11 el primero que, habiendo cercado un terreno 
descubri6 la manera de decir: esto me pert~ 
nece, y ha116 gente bastante sencilla para 
creerle, fue el verdadero fUndador de la s~ 
ciedad civil. 
¡~ué de crímenes, de guerras, da asesinatos, 
de miserias y de horrores no hubiese ahorr~ 
do al género humano el que, arrancando las 
estacas o lennado la zanja hubiese gritado 
a sus semejantes: "Guardaos de escuchar a -
este impostor; estáis perdidos si olvidáis 
que los frutos pertenecen a todos y que la 
tierra no es de nadie". 

En el mismo sentido se expresa Adam Smith, al -

subrayar que las relaciones que se dan entre los hombres en la 
sociedad capitalista se puede expresar en "yo te doy, pero - -
¿Qué me das a cambio?". 

8J.- Juan Jacobo housseau, El Origen de la Desigualdad entre -
los Hombres, citado por Atilio A. Borón. ,Entre Hobbea y -
Friedman, Liberalismo Econ6mico y Despotismo Burgués en -
América Latina, Cuadernos Políticos, No.2J,enero-marzo --
1980. 
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Así puPs, es el J<~ste.do, el instrumento para ate!! 
der los re'!".lerimientos de la pobkción y, de su pe.rticipa- -
ción en la ecqnomía dependen en gran medida las expectativas 
de los habitantes del país. 

En este contexto, ln nolitica ec~everri~ta, cali 
ficoda po~ al~os analistas por ~opulista, 84 intentó desci: 
fra.r la comrl9jidnd dP. la problemática aCTaria nu.~entando --
103 recursoo fi~.ancieroe hacia ella; sin 9mbcr;o ln política 
imple~ente.da no toc6 las raíces de ex:üotoción en el BP.ctor, 
o sea, el caciqui::i:no, intel"!l!edi'.:.risr.10 y !lffiOtiA'r'º• En el ca
no de José L6pez Portillo, la visión econo~i~ta y social so
bresalió sobre otro.a, de tal r.1odo <!Ue se pror.:ovió ln penetr~ 

ción con mayor vigor del capitalisrr.o en el coc:1po para hacer
lo producir. 

Sin e~bargo, tal como se se~al6 paralele!;lente, -
se diserrarcn en el período López Portillistn, dos proyectos 

84.- En térr.:inos simples, el populismo se desarrollP. princi
pr:lr.tente en los paísea :::enos üesa.rrcE!.1clor:, el ''r0•·f~,j
to de esta política es la de enga.i'iar o cautivar a los -
hnbitan~;es de estc.s nnciones con Je~a:::;ogia pro::!etiendo, 
los ;.iolíticos e. las masas l,;7!'ancies av::i.nces p!!ra ':"-<P. al -
final del Cru':'lino lns clases ~obres estén nas pobres y -
los ricQs más ricos. Eje=~los cldsicos son los zoti~r-
nos :ie "etulio Vr..rgas en Ere.sil y Juan Jo:::in¡;o .?er6n en 
;.r¿;entine. ~.:et:::fóricir.':'.ente hablando: "era:i. l!:i.s !'ómulrts 
ele S\' circo". !1iientras habl:-.b~n sus a~mdo.ntes echaban -
al aire :>t.jc.ritos ele p!'.;J'?l, 3' los falsos e.ni:nalP.s cobra 
ban vida, revoloteaban so"bre la tri bunc. de tablns y se·
ibnn por el rna.r. Al minmo tiempo, otros sacob:;.r. de los 
fnre;ones unos érboles de teatro con hojcs de fieltro y 
loA ee~braban a eepcldns de la multitud en el suelo de 
se.litre. Por Último arma.ron una fnche1k de cartón con -
casas fineidae de ladrillo rojo y ventanas de Vidrio, y 
taparon con ellos ranchos 1:1iEerables de la vida real".
Gabriel García r,:árquez 1 to. Incre:!:il<> y tri~te h!stória 
de lR Cindida Eréndira y au Abuela Desalmada., ~ditorial 
Her::w e 1972, rt.tSxic o. p. 61 
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'lue podrían e.decll!'.rse a lns 1;eorías de Arth\tT' J,ewis, e':'t"r> -

El Siste:nc. Alimentario h\exica."lo (SAf,·~) y l!t. Coordine.cj ón Gene

ral del ?lan Nacional de Zonn.s :Oepri.'llidas y Grtt,POB !•1larl!ina- -

dos, COPL."J.'.A.11, pues dió lo. oportunidad de trabajo a :milP.s de 

ca.tni'.esinos sin tierra o con une. 1.imitada porci6n de elln' - -
constrn:itendo ca-:-,inoo rurales, escuelas, etc., el no.go ñe P.s-

tos tre.bnjos ere:. 131 solerio mínimo e~tablecido en lE\ zona. El 
S.AJ'! por su parte establecía· la oportunidod de producir alimer. 

tos bésjcos. 

W • .Arthur Lewis, ecol'1or.:i~+.~ de J.af.i~ica pi~<;;1olüa 
' . , ' . 

que, cuonclo e:ü!'lte ~r.:to :1e obra q1:~ no ~~e:le ·ser ~~?le!Jda en 
le.s fábricas, ni en la agricultura pO!'<!.,\\e no exista tiP.rra -

por rermrtir, po:iría utilizarse para construir casas con :::nt~ . .' 
rie.les que e.bun~ian en le. localidad y en atrae acti vide.des c:ue 
see. adecm:da ln. !':~"lo de obrn intei1aivn. El problema se esta-

blece, .r.uando al recibir su s!!.lario in.inedi::.tr~::-.ente lo crur.'bia.n 
po::' bienes salarios, po!' lo cuol, la. ce.poci11ad agrícolc. debe

rá responder udecuoda-r.ente a estos requerir::ientos (S.A!:). Leo 
proyectos.he reali;:ar son exte!lsos: carreterns, canales de -

rieeo, viviendas, etc., esto es ii:rport8..'l'te to!!lonclo en cuent.a 

ClUe loi:: ca-r::;1esinos ir;.prod:lcti vos son sostenir'ios por los que -

están ocupe.dos y prod 11cen más de lo "~tle comnu::en ye sea en la 

agricultura o en la industria de a'i.í que al ser er.ipleaó.os :pa

ro. ccnstruir obras de capital se continun oli!llenténrlclos, s 1.i 

ahorro virtual oe convierte en ahorro real. :!'.Ji.. síntesis, el -

consw:¡o no uroductivo de la población excedente pasaría 'a ser 
con~.UJ:lo :;ro~uctivo, 85 

Alterno.tiv~~ente, las empresas trc.nsnacionale~, -

do.d~s l::t~ ccndic:.onAn C~ :no:lernizeciÓn ele 1?.!3 f.!c-:i"liic.~eG !Jr.9_ 
duct!vas e:::peze.r')n a acentuar su. pa~el diri¡;ente en la econo

mía y en el ceso de J n a¡;rj c1tltura ioer6 controlar lo. produc-
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ci6n agrícolc, susti¡;uyendo algunos cultivo-:: no:r. o";ros má2 -

rentables¡ se deAalen~ó el empleo agríccl~ por las necesida

des de r.:ini:r.:ize.r ccfltos; se di6 auge al·proceso ganadero en 

detril:'lento de las expectativas de e:r.p.leo y alimentos de la -

"'10bl!'.'.ción rural. 

En "'"te contexto, de'terrinr'.r f'.;.1e le.a desigu:.üda
des y o.tr•sos en lo socicl y económico·· corresnonde exclusiva 
mente o. los gobiernos de Ech_everrín y Ló~ez · F~rtillo está .::_ 

~uy ulejndo de la !'eelido.d. 

F.:<iste, ;iues el concenoo de los efectos nÍ?,<;"Qti vos 

en ln pobleci~n nacioru1l del :roceso cs~italiota e~hl•xico; 
sin e~bcrgo, es necesario especificnr y ubiccr esta desir;ual

ti!:'-1. de tnl forna que se cuente con un :r::arco especial de refe
rencir. para deter::!ina:- las relaciones de atrr.so, ~orreza e in 
c~ltura de loz sectcre~ :r::enoe. favorecidos.· 

Los efec<;;os del ca;iitalis:no en i1'.éxico se llrur.a: -

marsinacióno 86 in efecto, lu =urgino.ción lejos de represen

tar un conce9to est&~!co (obstác~lo para el desaITollo), ha -

servido cotr.o un ele=e:ito dinámico ;:iu!'a le. acu.':lulación de ca,;-·.!_ 

tel. 

La :::nr~::.nnci6n es un concepto propio de las econ~ 
i::ías !3Uh·iese.IToll<i:ir,!", !!e le i>!lcuen·trn en Asic>., Africa y Ar:.é
rice latj.nc.. Esta po'.Jle.ci6n dee:-:pl~ade. o sube'.n'.)leada no puede 
p,er considerarla c<e:-:o ejército inclu::-triol de re!':<:>rve. en ~enti

do estricto, pu~s lns con'1iciones de Inel::i.t!.'rrn no son ee~e-
jantes a lo.s condiciones de los pníses :pobres. la jn·:kstria -

no puede absorber l& ~e.no de obrn excedente, 

Tel co::lc está estructure.da nu 0 st:--a pl!'lnta indu~~--

86.-"?r:-.rn Joa' Num, U.'113. consirlerabl<:> !JOb]rción agrícola l)"r'.::?: 
nece ligada e un pedazo de ti•o.rra, po?rc en con~icionefl -
de miseria y pauperismo mt\y or,utl.as, este tipo de pr;ir1'1-
cir.Ín se le lla::e. masa r:arginul" .noe;er 'if."rtra, op.c1t. 
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trinl ( ln pequeiln :1 MP..! i:tnn in.tu::i tr:?.a. ocu;i::t."1 u.n port'e;. ::!l2P. -

signi:'ir,11tivo clP. r.:r.r.o de oh.re), y ln ace.,•;w c1n. in!:.e:1c:.~n de~ 

Estudr. por a.U!:!en"'.;nr lns basen in·!ué.'trir,lPs iJf!~i".:irfo. pen~r.r 

que ln industrio )lU"lde ser unr. ~c.liric. a estas c:m·trudiccio-

nes, sin er.:bi:rf.'o, no es a:::í, Ji.rt~u-o Ca'1tÚ c~::.entr..: 

11 
•• se tr::tnlJe. a~ e emprar 2 000 ~n::-iicn?.o p~ro crer:r 't.t..'1~ 

flota. r¡ue. pudiera hucer lr. cor.-:ercir..1.i:-'.1d.·.~n c1e:'. p'!"':i 

grc.mu CG;U.St"EO-CO?L.'C:.~, no los hnb:ír:, o sea, r.e t~. 

· !lÍ.r:.n que irr.portnr. Ea decir1 el pds no s-:i ar:: .. ~t-:>--
c .f,.,. en's.·{ ,..1· .;,..,.., 11 87 
~~ - - ~~-~ . 

Del m:úm:o mo:io, lr. est~~6~u.r2C:~cori6~.icb no pue:Je 

resolver: los r~~l:terir.i:i~nt os· :ie. Ú:c 'e lb e o ne'~ esi !.u.das • 
. ' ~¡~ ~-.:·, ·. '"". . . -.. 1:: ·~--··.f? '\<· 

' <;1 '': :e<n":1'~9.:··7.· 1''1··.~· .. ··c.··e·c·r·e· . .-t::g~/;;/.·a' ·e·<·Ed•'c"'"'c·"-i·o;~ n.c-.., ,,.., -> .,.-,···:.·.· ...... .-.: -, .· .· _ _."-._:'.~ .· .. ~~---- .... \" ..... ~- .... .:u.. .. • _____ , 

~. F:.P~·i, t~fl,~~:'t~,:fr~~l~}~V.;,~-Í;() cercano ·n loe 200 000 ::.iEcin~~ 
de pesos~ .si ·se"r.e:;>B,!'tiernn entre loe ni:".oc de escas'l~ rect:.!' 

. -:-·· ·~. *.,.,· . '· ·."·-· \:-':,•-. .; ....... ': " .. , : . :> . 
sos de t'3-r,,fbéc qué a ceda nifto le corres:iondiere...".l 20 rril -

peso~;·: d~r*'it'. {\.:ip~rte:.nte en ese tie:::1po, suficiente para in-te:;: 

nar a "un~iiiriC>, .• é.li.'!':ent::.rlo y dn.rle educación r::-i:::crir: c':';:pl~ .... ,,,. ·.. ' 

ta, ¿,i;>o~qúe no se hacía?, la res;iuecta es se1:cilla y terri--

ble; !'()~qÜe,0~6 se po:iú. _i1i:-.cer ;,- esto ¡:ior vari.'?.s ra:;;cn~s, .,~
ro la de meyor peso es 11ne lot1 bienes c1ye se profü1cfon en --

., ' <. • 

es9 tierr~po :en. el pufo ne hi.ti>§Pr::>.n !llCOrr:i:ú.ÜO !)¡;rfl a.li:::-:ir..:~:r -

otro 17liÚ6n de n~ce~idades 11 • 8 . 

. ' ·. :· ::.~:>:;\:"" ·!_.,:. ,·· ... ,.·.. · .. ·. '• ' 

' E11es'~e.·senti(lO 1 en.el ·Ilfl1s· ee p:r'ef.lentnn dos t~.-

pos de ;vida, la "m-oa~~h;/ ·~. ].~.' c'unr'' P~rten~~~ri l~s clHses :-é~ 
favorecido.a por ei siste'::r.. o r:.ue cuenten al menos con tm el'!'.
plF.!O .)'; por otro·, la de lc!'l sectores .h:ra!es que no cue!ltan 
con tierre.s o' ll'l tierra. cletente.da 'ea in.CJignifican~e y qy.t:? 

por lo regtilnr e:itán sitttE.'.des en. regiones atrasadA.s. 

87.-

88.-

;.rturo Cnntú, El'-:.L, I.a Crisis. 1?.n ;,'.éxico, Rev.!·~exos/83 
!'. 18 
!bidern.p.19. 
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La marginación, se ?renentn en todo el país, en 
las ciudades, en el campo, en fin sn espectro se puede en--
contrnr en loe rincones ~~o alejados o más cercanos del p~Ís. 
Sin er.bargo, el matíz de este concepto es diferente en cada 
uno de loa luenres en donde se presentan. Así, la margina- -
ción se :presenta por diversos factores: insalubridad, inade
cuada alimentaci6n, deeemplAo, subemplP.o, falta de servicios, 
etcétera. 

La merginaci6n se rresenta er.. dos niveles, la ~ 
rnl j• le.. urbana y alcnnzan diferentes regiones de los esta
dos tal cO!llo se expone en ln siguiente distribuciónº 89 

L:a.rgina.ci6n Agrícola rr.uy Alta: 
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guintana Roo, Guerrero, !1!éxico, 
San Luis Potosí, Hidaleo, Yucntán, Vera.cruz, Guanajuato, 
Tle..'tcala., Carr.peche, Tabasco, Zacateca.a y n~ichoe.cán. 

Me.rginaci6n Agrícola Alta: 
Aguesc~lientea, Morelos, Sinaloa, Durango, Chihuahua., 
Tamaulipes, Nayarit, Jelisco, Colima, Sonora y Nuevo -
León. 

En los centros u:-banos la ~e.rginación no es tan -
acentuada, sino que dadas las prioridcdes de los gobiernos e~ 
to.te.les y federal para contar con la infraestru.ctura de serv_! 
cios n<?cesarios para le. industrin., se promueve el este.bleci-
miento de los eel"V'icios rá'Pida.r:iente. 

Así pues, la meri:;inr.ción urb?..na se manifiez.te. con 
tm.a esca.la de media a baje.. 

89.- La infor:Tir-.ción nue se nreser:~n de e.nuí en adelante est!Í 
·oas'.':la. en el estudio. Ñece::idadea ~ser.cio.lcs en !l!éxico 
Geogrnfú1 de la tlarginac'.l.ón, Sitv.ac:ión Actual y Perspcc. 
tivnF; A1. Mio 2 000., Vol. 5, CC':P:::.:.:.:;.!'t-Sitüo XXI, 
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M~'..l'~inaci6n urbana media: 
Chiapas, Quintana Roo, Quer~taro, Guerrero, San Luis Po 

tosí., Hidalgo, Gunnajuato, C::unpeche, Tabasco, t.lichoa- -

cán, Du:r:ango, Colima y lac~tecas. 

Marginación urb•ll'la media b~ja: 

Puebla, México, Yuc:.it:5.n, Veracruz, Llorelos, Ae;uasc.~lie~ 

tes, Sinaloa, Chihuahu.1, T.;uuulip~is, Naya.rit, Jalisco,

Sonora, Nuevo León, BL•jn CJ.lifornia llorte, Coahuila, -

Baja California Sur. 

ll~arginaci6n urbana baja: 

Distrito Peder.U. 

Como se ob8erva, la marginaci6n rural se centra 

principalmente por los estados de Oax~cu, Chiapas, Guerrero y 

por otro lado, la marginación urb:ina, es meno:J a..:;uda. En este 

sentido, el aniliais de la m'..lrgin;:ci6n rural es :iirimordial el~ 

bido al marco especifico del análisis. 

En este contexto, las roCTiones+ que present.:iron 

un porcontaje sustnncial de poblaci6n agrícol;1 fueron: Paci

fico Sur con el 70~-t¡ Centro Este con 58. 4~~; Centro Norte - -

61.9~; Centro Occidente del 52.2:!.; Golfo Centro 55.2~:t y Paci
fico Sm· 53.8¡.;. Para mayor detalle, v1fose ·el cuadro 4.13, 

+ La regionalizaci6n se eott•blecc oe r:cucrdo n los critcrfo::; 
de COPL.\ldAR y se comprende de 1a siguiente forma: Pacific•.) 
Sur (Chiapas, Guerrero, Oaxncn); Centro Eote (Hidalgo, l:.'.i
choacán, C,.uer6t,,.1.ro) ¡ Centro N )rte (San Luis Potosi, Z.uc.:i.te 
cas); Centro Occidente (Guo.naju.ato, ¡,achoetd.n, (ucrétu..ro JT 
Po.cifico Centro (Dur:mgo, Hoya.rit, Sino.loa); Golfo Centro 
(Tabasco, Vcracruz), 
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Como oe muestra, la mnrginaci6n produce estragos 
profundos en la vida de los núcleos campesinos¡ de ahí que este 
sector se eroa~one paulatillBI!lente, trasladando su atraso y mis! 
ria a les ciudades o alejándose del país. 

En un análisis más profUndo, cada uno de los es
tados ya mencione.dos presenta.ron un atraso sustancial, en algu
nos casos, alcanza a la mayor parte de la poblaci6n y, en otros 
un significativo porcentaje; tal como se muestra en el siguien
te cuadro ( 4.14). 

CUADRO 4. 14 

LA MARGINJ.CION .POR MU1HCIPIOS 

TOTAL DE MUNICIPIOS* RELACION 
ESTADO MIDUClPIOS MARGIN.ADOS 3=(2)/(1) 

( 1) (2) % 
1.- Chiapas 111 91 81 
2.- Guerrero 75 60 80 
3.- Caxaca 217 27 12 
4.- Hidalgo 84 51 60 
5.- Puebla 217 199 91 
6.- Tla.xcaJ.a 44 26 59 
7.- San Luis Potosí 55 45 81 
8.- Zacatecaa 56 34 60 
9 .- Guanajuato 46 15 32 

10.- Michoacán 112 65 58 
11 .- Quer~ta.ro 18 15 83 
12.- Tabasco 17 10 58 
13.- Veracruz 203 112 55 

T o t a 1 255 850 ó7 

* Muy Alta y Alta 

.Puente: Ibidem. 

En ótro orden de cosas, pero que están directa-
mente relacionadas con lo:!: fines de la exposici6n, se pm!de - -
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comentar que pese a los esfuerzos renlizndc::: durt..::ite el c'!esn.

rrollo compm•tido (!\le un concepto implerr.enti:.do por I.uie ;.:e::~ 

verría y definía una nueva política económica, y de José ló~ 

pez Portillo)la designaldnd social y econ6mico. subsisten. En 
efecto, la distribución del ingreso siguió favorecienc\o I''. 

los estratos ::iús a~.to.s r.iiP.n-cro.s r._ue una gran !lro~orció-.n d~ -

las fa>nilias obtenían tL"l inereso m!-1nor o °!.f,1J~:!.. al sal;:irio rd'.
nimo. Preciee..r.'.ente, en estos estrator se encuentran ubicr-vJos 

aquellos que tiener. unn educaci6n lir::itada o persnm1s rinizf. -
con el propósito de obtener los ma:,roreo ingresos conjuntos -

por -las razones ya ex~uestns. 

Con respecto a la. alimentación, la dieta míniim. -

ca1culnda para lf.éxico !10r el In::>tituto Nacional de K!.ltri.ción 

plantea que debe consistir en 80.9 gramos de ?roteínas y -

2 741 calcrías per cá:iita; sin embnrgo, en 1975 cerca del 60:i 
de la ::>oblación .r.-e:d.ce.ne. n':) düi-poníe. !3"!.quiera de una dieta li 

gerar.iente cercana, pues existía u.~ déficit de cás de tres ~i

llones de dietas alimenticias por día. 

En educación, el ntbero absoluto de personHs que 

no había alcanzado la educación primaria crr:ició de 15.6 !Ilill~ 
nes en 1960 a 18.3 en 1970 y 20.6 en 1978. Véa~e el si;;uiente 

cuadro en donde se obsi:iri.ra con :nr.;,ror cleridarl, 

cu.Amo 4.15 
REZAGO EDUCA'I'I'/C:; "8N 1978 

(Millones de Persom1a) · 

l'otal poblB.ción del grupo de 15 aflos. y más •. 
Total del rezago 
.Población sin Inzt~.i.coión 
.Población con 1º y 2º grado 
?oblación con 3º, 4º y 5º graclo. 

J6.0 
20.6 
9o0 
4.4 
7.2 

----'----------·---
?.ter.-ce: Rolnn:lo C0r~~e!'r•, Carlos Tel),o •. ,· La Difi'._put?. por l!' 

J:ac ión, :,1. 21:.. 
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De ncuerdo a:l estud:'..o ae CO?:.:.:.'.t.!i, de no oclucio-

nGr~e el !""ezaro (::(' ccnte.r con 2.~f ~:!r.cr:ci~:! p! .. i;.:~:1.r..) tr .. J co
mo ~e rer~il~ de 1970 a 1978, ~n e: a~o ~e 1980 el 56.B~ óe 

la població;i o.e 15 l:'.~ori :,• mác ;'o'.!rín er"tr.!' ei~ esta situación 

tu:!:rnr!o cr~ cD~nta, c;ue A:! n~t:!"Os ~~.!.nt~ynr ~stnríe. ro~ dobu

jo de ~.os cc.rr:cte~:í~-:ica.s de 1?78; c:r. ntl!-e!"~'S absoltAtos J.f!. ci 
fra awr.~nt~rí~ h~~ta 21. 9 cilJ.0nc:s. 

En este contexto, pe.re r!f&.:'Li e ~s un ~ecreto la i?::

:oort&ncis. de la eci.ucación -¡ir.re. <:>1.evr~r el desarrollo ciel pds, 
]'lor lo C!Ue má.e atei~cifo se reflejo:á en u.'" perío:lo cort') en -

re.joda para le. poblac:l.ón. 

E:! cu:.:.nto a, l?. salu~1, quizá la :nejor forrnr:. de eo

ta.blecer U.'1 pc.rl'lle-:;ro sea ln esperi:.T'..za ce v:l da rie la }1o'blr?- -

ción, En e~ecto, en "1972 nuest!"o -;:'.'E!Ís te1~i.:i. une. esperc.:1za de 

tina. 
., 

? J.. I S 
. - . . 

' . ' . _" ___ ------..------..,----·----
cu.::1a 
Ce.n?.üÚ 
·r:st é::i.·j l~: ::r:.:.:,.. .... 
Cor:·:a n:.ca 
'Pr~G""-~ay 
Ch:i.l1i 
"BJ. Sal vr:.~l ::r 
:.:6Y.:.co 

71. 9 
.::9,5 
(;7,6 
:;9,t 
c~.o 
~~1. 2 

.·-:,¡¡ /~. 
\~• 1 • '.J 

Ct:/.D!lO 4. 16 

75. 1 
77.0 

. 75.4 
72.2 
71. ~ 
68.L 
67.2 
E'5.0 

--------------··--------·---·-··----·---· 
füente: l~oli;;na.:i Ct'rdera :,r Car:or. Tello, =·~'·.Git.p.27 
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r.i.ispO!lÍa ·de sc-r1.ricioc de ~egu!'idn(1 soci::.l i::-.partidoe !'OI' el -

Inntituto !.'.exicnno del Ser¡uro ~ociol (:::.::s), el Inro:tituto de 

S7.guridc.d Socinl pura los 1'rc.bc.~:,tloref.' a1 Se:!'Vicio fü~l Estwl0 
(ISSSTE) y el otro 64.6~ serír::...~ atendidos ~nr 1~ Secretaría -
de Salubriclo.d y Asi:;.te~cia, S.S.J.., el respecto oe presupone 
:'<--ra su canacic'lad. üe c.tenci6n :oolo s~ acerco. a la cifra de -

18 :nillone::- de pe7'sonas, por :!.o Clue !nÚs ele 23 r::illones de pe! 

~-:nss nn tuvieron la oportunidad de r::er atendido::, 

De acuerdo al r.iü:rro estudio, de continuar e::rta 

tc:idenc:.e loo re<!uerimien1;01;1 de si:gurj ds.d social E'er:Cnn ó.e ln 

siGv.iente ~o.nerR: 

A f. O 

1970 
íf377 
1982 
2000 

OU/Ji!W 4. 17 

POBIJ,C!ON Oli'"BIE'.P.TA ?OTI M ~EGURDJ..D !JCCI.AL .-------..... , ___ ,. ___ _ 
?O:Bli.CIO!~ CC'·li 2E
GU1l.JDl.IJ SOCIJ.L 

( ~ ) 

25.41 
35,41 
42.64 
60~73. 

PO:BL/.CIOr: srn SE-
GDn!DA'J SOCJJ,L 

( % ) 

74.59 
'64.59 
57.36 
39.27 

--------------------------
Fil.ente: Cr..rlos Telló 1 1lol~ndo Cordera., o_p.d.t. 

Todo lo an·~erio:r, :refl.,ja v.n c1wdro ccirrmlejo, cr.n 

e '.":::&.:-idas creci ell~li's ;,r limitn:1~r.: !lOS:i :"~li :1r:;des r.1e i:-atisfacer

J '.~e, ;:iues el cu:rso deJ pnfr, a !l'.'.rtir rip 1982, r.m<?.strr. unr: v·~ 

ve "\'11lnern"ollidarl interno. por lo.s CC1n:!icion~s P.conÓ:r;j.cas. J.;:{ 

:•ues, el ·túnel ynrece ser rr:ár:: lBr·t;o y P.str.--cl:o, qve Jo ~em::c.'to 

en un 9rjncipío. 



A ?t.A.rrEP..A. :!JE CONCLUSIOH 

A través del trabe.jo se in"::ent6, con sus limite.

cienes, vü:iuali::::ar el coi::::;icrtar:iiento de la agricultura y su 
relsci6:'1 con los otros sectores económicos. 

En este se!!tido, las consideraciones· sigui~ntes 
responden e. loe resultados que de. una u otra forma.',' sÉ( lo

g.!'::.ron cor.probar o simplemente vislu..~brar. 

P.RTICEilA.- La ag.r~cultti.ra sigue ten5.eno.o u.T!a ·im-

:J!':':!'";a~1c'.a rt~!'.ltn:!'lc::.~: en la Yid:?. económica dé país,, pues tc

dc.vía un?. ~a.'1. pnrte de la poblaci6n ti'Eine una. relación di 
recta con ella. Ade::z:.ás, de su :f'uncione.lidad dependen loe 

8li1r.ento:: pe.ra la :población y lns industri<i.P'.que utiliza.>! ma 

SEGUNDA.- Durante le.s e.d.r.~inistrncioMs de Luis -
I-~cbeverrí? y Josi,-? Lóp~z Portillo., .r::e i?rte~"t6 cor1"ep;lr algu--
nas errores que se orit;:i.naron por el f!centuo.d0 interés para 
in-\u.s"::ri<:>.: i:a.r e.celera1.w.ente ·al psis; sin emba.reo, los pro

f.TS.r.'O(~ y ?royec·tos implementad.oc, no '.'1iF1:1~re resul-::e.ron efec 
tivos, }:·ues .fal-;;ó une. cohesión real »m°!.'.rf-! J.os objetivos ¿re
puestos y los diversos instrumentos dü:eñadrn;. 

T~l\CEILJ •• - Las crecimrtes ir.1¡-:ort:-.oirmr•s de i:..Umen
tos provoc?.!'on 1,i.n efec·to uur.:.l: en pri::;era inr:~;en:.cin el paÍ'..l 



tuv1' r~ue trfH.?lr1.,1.lr;l"" :!i'v::.::~~-~ ;=_} ~=·:::P.rio~, e:: Ju.-::'1~ :!e oc-11:'~~· 

e~tC'~ reC\lt'SL"O ir1te~!l:'.':'3:l~e , ... :-_1'"['1 t;·:~.'':'.: ~~ ~~cc~r-~ rj~~)I?;:'! rropi:-:n 

del crecir.~iento eccnémico; en cer:i~r.".b in::t~!.nc'io., pcnE> en 

riP¡:zo ln. uutonc:::fr de:. pnís, pue2 .la }1P.ce ,,-ulnerabl<! en flU 

capacidad d~ ne¿;ccicci'5:!. i!:terr:ccion~ .. } .• 

CUJ.::::T .. .;.- :Las e~:-.!:resns trnnnnri.cinnr:·lt:r.: ~x:.~~;:1.;__e-

ron a~:. espn.cio ec()nó~i~o :.r !iOlÍtico e~ P.! :n::Í~, dCJ tr..:. ~rr:-

ma, ::"..19 h~.n logr~do zi tu ar: e 4?~ e.launns ile :i_o.2 rf:!r:'!r..s in~\n~

trit?.}.f'", di:r.ecte.'.:'.1?:-:te relaci"n'.".,_f!S c::m lr:. a:;ric11lt·.~rn 1 ::-i1h 

din:Í..-;:icr.s, influ;,"mdo di:!cir:·.:'.'·~er:.te ':?l! la -prod1icci6n i:.~í

cola cieode la sie:::bru, la ccsec~m, lu co::;::;:ra, l!?. di2t:-:!.bu

ci6n :-' su cO?~erci-::1i;::r,.ci6:r.. •. t.si:::i!:·:::o, d.ich'.•s e!'.l~iresae :"r:n-

titlnen estrP.cha relación con los ~ry'upos de cf!~,·:1?.~~:_!l·':B r:ás -

favc·2·ecidos por el siste:na, excluy1rnclo a a:;_·.H•llo . .,_, q'H! n0 -

reunen ciertn.o c::.r~cter:Íc;t:.c~s. Con estr-i~ :fr·r.~·f- r3t? re:r:ción 

hon lo[r2.r1o cr'?c-~r ~n lo~ cf' .. '·pesinop, (!Jeq_ueñ0~ p~o-,i~tr!'io3-

'J ji:.B.tar:i os) tm inu2i tac1 o int;erés pnra :¡:r-cit~cir sólo or:_~.A0-

llos productos que les interesa~ a la.s corr.pa!!Íns, dese.ter.:-

diendo los cultivos r:e:r..os re::;unerativos, co~o son ~lgi.mas -

n<!eicos. 

Convi~n~ ::H~~t':.or:.a.r, ~"Je ee:"to· no qiJÍl?:!:'e 1.1eci! .. qu~~, 

le t:!'?.n!:;~wc7.cin-:::lizr.ción :pc-r d sol¡i, see. res~~Oné:~.'bl~ ilire·~

ta. del c2.·:~~i0 e:'l ~1 !-:::~r6n d~ cul"tiv-:-~, pu~e '?):i':ten o-:ro -

ti:;o de vr:rie.bJ.er. <:.v.e conjnnta.'lle~te hc_11 influido suc"::--.r.cir.l 

m~n:e e~ trr:tu trc..nr:::-crr.:..cir.:r!, e:~-:~~s .a:on: i:::.nd~cur~dor: ~:;J:"t:cio::· 

de l?:~.ray:~f.a, cr~ci ~:1te r:-i::r::-.cié~ rnl"~!J., E1'an'.lo!1o de IJ .... !'Cl?-

las, c:-'5'~lit~s i!1::.,~:::ciH~~e: e ::iopo:rt' .. tno~, .,r~.r-io~~ en J.r2' e~ 

nales Ue dis;trj 't~.~c:ó:i -:/ co::-1i?rc:ti .. lización de lo~ pro':? 1 ~ctr:-s, 



QUINTA.- Por Stl im;iorte.nci:i, le. gr-.nuderiznci6n eel 

cai:po pro•:oc6 que superficies trs.dicon::?lmente destino.das al -

cultivo de maíz fueran utilizadas para el cultivo de gr~nos 
forrajeros como el sorgo y el establecimiento de pr~derao e~-

tificiale.s. 

SE::TA.- I:ideper..cien-::e..,er..te de loe buenos deseoo, -
:brruite ~Rte reríodo, las ccntradicc:.ones en el Ct::.."i!lC oubsis
t:l.eron ó.e mruiera general, pues los núcleos ce~11pesinoo margin_§ 

:l'.:>n a~cemzaron un porcentr:~e considere.ble del total ele la po

:i:aci6n, mnnifestá.'ldose e:J. un!:. serie de deficiencifls y obstá
cul~s ~era su in+.eB'?'aci6n, taJes cO!."o: nivelPs de nlim~r.ta- -
r''..Ón in".decm:1os; ccrenc:!.a d~ oervicios educ:.t"':;i voc: y de solu:l; 

lnco~unicaci6n; dese~?leo y subemrleo; in~eso~ rn~~1íticos: -
E'!~ fin su calidad de vida es inferior e~. nivel i;.ue es-::ablece 
:!.a Com:itituci6n }.!exicana. 



S U G E R E N C I A S 

Las sj8'1lie!Ctes cons:.dere.ci•:ml")s tienen·el :pro-;-ó::iitQ 

de bu:;".cer algun!?.c posi bili:Je.des -;:i~:r!:'. l~t!;' grandes l:myor:fon. ;.1 

resr:ecto, se deben consic1erE!!' los tie:::noG di!íciles 11or 1 oc -.. ' ... ', ... 

que e.traviesa lD. ns.ción ( endeu:ie..-:iP.n';o e:·:terrio, · in:~lC'ción, -

fu~ '.le ca~i °';;f'.les, de:=e:'lrileo, etc. ) l::i ctilü in.ciaé en cual-

quier polítfoa a se,o;uir en e1 futuro; por lo tanto, c1uJ.l'!uier 
1 ••• ,'•:·' 

e~trate¿;ie. debe estFJ.blecerse en un tiempo corto o ined:!.enc da-

d os los ca."'.':bios rápidos e!: lz.s e:cpec-tnt:. vas. 

Así pues, las alternntiYc:s estnríer. eiu~etns e. tres 

ele'.'.'e::to<: in-r.ern.02 r;·;i;-, conju::cdo~ tienen ls virtud de p!'omo
ver pocibilidade~ re¡:;les de creci:?:ientc econó:;:ico. y lr. .. se.tis

fncción de la de'.:'an.das del pueblo ";rl.'.°Ca~~rior, est~z t:!'es ele
:r.ent os =:en: 

a Cunlciuier políticn :lebe:d e:il°!:[:r insc!'Íta dentro del 
ne.rc:::i ccn::-.ti-;ucionol f0~ulr:.dc e1~ 1917 y edecuda e. 

las circtinnt".nci~s nct'.:.r,J~s. 

b ) Que la cúpula ¡;;oher:i~n".;e ciu:;::ile el tleaeo efectivo -

de coqP'O!~eter si.t nocién política c'ln lns r.:n;}'O:'.'Ír>-s, 

éato ccn el pro::ióei'.;o de uesn=-rcllor a1. pnío, C:'l to
das sus inota.ncins. 

e ) (ue exü·::r, cl~rj i1nd de l!:>i" probl~rr.na :¡ corno re~C'l- -
verJ oi:;. 



!'n este conte::tc, los objetiVO:il a ce,:uir serír..r.: 

- Pri~ord:r..lmente, nlcc.nzar la uutoeuficiencic alimenta
ria con el propózito de evitar presiones externas ha-

cia el país y, u~ili~ar eatos recursos hacia el creci
mifmto del zector, por eje!l!plo; capita.lize.r el érea -

ter.iporcüera o inC0%1JO?'an:lo hectáreas al riego d sef:o.n
do le infraeotruct'.ll'a adecur.da. 

Par~ losrar la autosuficiencia, existe le infraestru~ 
tura necesnris, esto es: la superficie por temporal -
no aprovechada puede incorpo~arse a la producción de -
bdsicos, p~rn ello debe inot~;:.ientarse una política fl.!!, 
xible para lograr q~e loA ca~oesinos ee interesen ~or 
estos cultivos, por ejemplo: adeouedos precios de r,a-
re..~tía, mejor.lr la a$istencLa técnica y un apoyo m~s 
6gil dol cr~dito. 

Con respecto a la superficie con rieeo, la infrees~ru~ 
tura está eubaprovechadn, por lo ~ue, se requiere po-
ner en t\mcionnmien~o est~ v!i.1.iosa alternativa. 

Asi~imno, ee ejecuten proyectos de asistencin social -
J>llra la poblr.ción, dcto..~c1o a las comunidarles de servi
cio:"' educctivo~, de se.lu:l, y, E:l miemo tiempo permita 
abr::.tir el deee:;:pleo y suber.:pleo, .Por medio de la cons
trucci6n ~e ca~ino~, reejoras territoriales, reh~bilit~ 
ciones a obres de riP.go. Y, v.derr.rfo, im;:>lementando pro
gramas de capacitación y asistencia t~cnica perme.nente. 

Adicionalmente, e:.:i!::te la ccnveniencb. de que se dise
f'!en progrorias de orgP...nize.ción c:Mpesina, que !'ermi tan 
utHi::ar óptim8J:!ente .la tierru. Para. ello deben contem 
plnrse los fMtorea eocislea, culturales, antropolÓgi-



\ 

cos, econ6:r:icos y políticos de ln regi~n, del V"''-?º h~~ 

¡:¡ano, etcétera¡ res)et::mdo ou con!'orrnación socir.2-, pe

ro alen~a.~do los potenci:.les de cre~t:!.vidcd QUe eu,!U'-
.dan. 

Los resultados ·\e es"tc orjen.o;e.c:.¿:: aerfr el er-.:t'.:1:leci
miento ele tt.'1C orc:¡c.ni::ación 1ti?o', er:';n es: :u-:::- ~"lirl:.'.l 

polifUncionr.1 1 q_ue o.tier.d~t lo:i re:¡-.1eri?'.:ien";n i::..:-:rfr-:--

les y. pecuc.r:!.a~, integradas a esta, un &rea de f!'Uta-
les, bodegas :t :t!'.CJ'-lim1ria apoye.t1.o por un::. adeci.t•,::le. !'l.o. 

tillr. de trm:i::porte y canaleo de cr,r.ierc:'.nlizac:Lón. 

?ara ello, debe:'! contar con el a:io:ro d~ lo~ div:ersos -
organie:::".ls m~prese.mente c onsti tuicion po.rá.':úlo: 311'1!:, 

.BAfffit'Il,'~L' cm11.mur' ClB, SE:!JUE, IIrAH~ etc~t~fa:;' y del 

r.lismo modo., mejo::-n!' la ad!:!inistración interna de' carta 
una de ella::: imrs evito.r duplicid'.'d de t1.lnci'oMs; 

Establecer y promover calendarioc ele cul~ivos<para 
aprovecho.r el potencif.l etrrícol~ del pds, risí como la 

reeulación de los ~isnos en funcj ó:r. .de Tos r.recio::i y -
costos de producción. 

Reorientar el a;irovecha:niento de la ~•<perficie p~r me

dio del ca"::bio del patrón de 0~11. ti nz de "'ª~z .nl trigo, 

pues l1e!'!":itir6. un ~o.~1or n:!ve! :'le utiJ.ic.ad,. sin desc1;:!.

dr.:.r la aJi!!lentacién. 

Irr.ple~er.tnr estrcte!;ir;ls adecuadas en la prod'.1cC.itSn .pe

cunria, de tal for::-.a ci.ue lE. exportD-ci6n ce rsaJ.ice con 

mayor vnlor ng-rP.crdo, 4sto 0.:11.tdr.rá n la diver:::if:cr;.- -

ción clel comercio exterior. Internr .. mente, con el prop.1 
sit0 de rr.ejornr eJ. r..rc-.otecb:!.ento de carne a J.a pobJa

c i ón con :'1'P.C i '.l8 ¡;i;e ;ie~i't::n ln capitalizac:i.~n cl."Jl 
sec~or y ln ~decu~an ~n~infncc~6n de ln poblnc:!.~n. 



Re~,on~nbili=nr a lea in1untrinn transn?cion~}~s, -
tre.s un pl'!r:Í.OC.o deter.::inmlci de i:i<Jt!).:!.nción, de e:\ten'.'!er los 
beneficios nlc~n=ndos ?Or ellas, o ~ea, leeislar QUe parte 
de s~s utilidades seru:. invertidas en el cn~po, mejorando -

l~z condiciones de vida _de. los c3:::pesi:ioo 1m general y no -
sol!X'1er.:e loo <:Ue esté:-i di::-ectw.en7.e reli>.ciormd.aiJ con elloA, 
C·~n el propósito ele corre¡!ir de al~J:1.<o for.:!a los dei?e:uili-

1:rios re.:;:ion:"Jes. ~e pod:dc. pencar ~:u"! ule-Jnr:s no eei:uvierrin 
de acuerdo y cp.le ei:T:pler.'ente i:;P. r.lejr..i·t:-i C')r.. las consabidas 

c0nr-ec11e:r.cias, sin e::-.bc.rgo ec, ·.:n ri::!<'!P cp.i.P. debe aco!ll~terse, 

pues pooi blemente lr..s c¡ue se vnye.n serán si.tsti tui:1.oEJ por --

Asimiomo, México cuenta con otros recursos dentro -

del sector prima.ri'o, qu~ .pueden ~xplot~se de m:mcra racig, 
nal y eficiente. 

:Para la pes11EJ e:r.isten más de die~ mil ki16ni! 

tros de litoral en cuatro mares y una zona. -
exclusivo. de dcec:i.entas mill~.s marin~·s, rica 

en especies y en. yacir.:i!'mtos minere.2.P.s ¡ posi 
blen:ente, la :formuloci0!1 tle p::-c:;ectos ·e este 
nj V'?l pttJ?d:l" .. pl~r:~en::'.''. :in.a -~ue~r:. ~x.ri~cta"ti ,,~ -

'.l:;> f,e~F.rrollo. 

Sr. bo~-;·.<es se cor.oc e r:uo. có~o el 3 3% de la -
s:tperficie forestal cP. encue:itrn o.rbolr.id~ y 

que fo.J.to. únc. adecuo.de utilizr.ción .de los 

mierr.os. 
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