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!NTRODUCCION: 
, 

Este trabajo abordará la tarea de plantear la polliiica. alimen
t~~ia seguida por el Estado que condujo al país a la actual cri -. 
s~a productiva. Para quienes concebimos a la sociedad en un contí 
nuo cambio dinámico en la bÚsqueda de mejores formas de existen = 
cia para el hombre los fencSmenos aislados_ no existen. Las trans - · 
formaciones sociales como los fencSmenos naturales no eon obra de 
la casualidad, sino cambios determinados en las condiciones impe
rantes dentro de los conjuntos de sistemas.· 

Analizar la política alimentaria de México al margen de la po
lÍtica -nacional nos proporconar!a-una .imagen ·errcSnea de la reali
dad, un análisis es algo más que un m_o.ntcSn de cifras y datos, de
be ser una interpretación global, responsable y ordenada en donde· 
se establecen las relaciones que los hombres sostienen al produ -
cir en sociedad. 

Ea por ello que en esta tesis se tratarán primero, a manera de 
introducción, las generalidades del desarrollo económico nacional 
a partir de la decada de los treintas y el sometimiento de la ac
tividad agropecuaria al crecimiento industrial del país, para des 
pues estudiar la política alimentaria y su rep~rcuaicSn en la act! 
vidad agroindustrial durante el sexenio pasado. La clara concien
cia de las deficiencias del rumbo seguido por el Estado, es el -
primer paso en la lucha por una sociedad mis justa~ en donde el -
país pueda desarrollar su óptimo potencial productivo a fin de S! 
t1sfacer las nesesidades alimenticias adecuadas para toda la po
blación y una participación más justa de la riqueza generada. 

El tema reviste especial importancia si consideramos el lugar 
que ocupa México en el mercado internacional y las amplias pos~b! 
lidades de desarrollo, si el gobierno utilizase nuestros recur -
sos naturales en aras del progreso nacional. Nuestro país ocupá 
el quinto lugar mundial en materia de reservas provaqas de hidro-· 
carburos, se encuentra entre los primeros-diez primeros'pa!ses -
productores de plata, grafito, fluorita, antimonio, arsénico, plo 
mo, azufre, barita, zinc, mercurio, bismuto,- celenio, cadmio, mo= 
lipdeno, y manganeso. 

México ocupó a mediados de la d~cada de .... los sesentas ei octavo 
lugar entre los pa!see con mayor superficie de prade+as, el 102 -
en tierras de uso agr!cola, y el 112 en superficie forestal comer 
cial. El país concentra a 25 212 000 personas que viven del cawpo 
desarrollado ~ate sector en 192 304 000 has. de las cuales 23 220 
000 son de uso agrícola, 74 5000 000 de praderas, y 49 030 000 de 
uso forestal •. 

' 
Nuestro país es el octavo lugar en areas de riego con ~ 100 000 

has.· irrigadas, pero sólo contamos con menos del 1% de las cose -
cl:Íe.doras y tractores a nivel mundial. Con má:s de. lO 000 km •. de li 
.torales y una zona económica exclusiva de 200 millas colocan al -

. pa!s en el noveno lugar en-=---el mundo de los Estados con jurisdic -



cicSn excli-siva sobre mares, suelo y subsuelo marino. 
1 

Tenemos una gran oportunidad histórica, M~xico si~_.llegar a.l 
. extremo de los espejismos es un pa.!s con amplias posibilidades de 
desarrollo, dispone de tierras susceptibles de aprovecharse e in: 
corporarse a la producci6n agrícola, bosques con amplias posibili 
dades de explotación, litorales ricos en recursos, recursos mine= 
ros abundantes y suficiente petróleo. . 

):·Este trabajo es el resultado de un esfuerzo continuo por enten 
der la problemática nacional y su relación éon el sector agrope = 
cuario. La insuficiencia alimentaria, la dependencia, la explota
ción, la marginación, etec, son términos que se manejan a diario 
y que la más de las veces se pierde su signific~do 'Y enmascaran -
la realidad, despues de todo no es tan difÍcil perderse en un mal 
e.n9ausa.do montc:Sn de cifras y conceptos complejos. A éste respecto 
pienso que la exesiva tendencia a escribir en código con todos e
sos conceptos ajenos al entendimiento com~n, es quizás el camino 
más fácil hacia la fa.l ta de comunicación, y probablemente oculte 
una deficiencia en el poder expresivo. 

:·En: la éla.boracic:Sn de ésta tesis considero un deber reconocer -
la ayuda recibida por mis hermanos Victor y Sergio, ambos estudi~ 
tes de economía, as! como la del Ing. Mendoza Cornejo, el Lic. Jo 
s~ Sanchez y el Ing. Martinez H. Por sus atinadas orientaciones,
más como suele decirse los errores del trabajo son mi personal 
responsabilidad. 

OBJETIVOS: 

a) Ubicar la política alimentaria dentro de la economía nacional. 

b) Plantear las posibles soluciones. 

MATERIALES Y METODOS: 

. ·La recopilación del material bibliogr~fico y estadístico se lle 
v6 a cabo por el metodo de fichas, con las cuales elaboré un fiche 
ro ordenado por temas y tipo de información. La información esta-
d!stica proporcionada por el Esta.do usualmente es encausada a. pr2 
porcicnar una imagen d.eterminada, es por ello qu~ los unico de va 
lor que ~ata tesis puede tener es su interpretaci6n. La informa-= 
ción estadística por sí misma no es reflejo de una realidad, sino 
que debe ser interpretada dentro de los marcos de.una sociedad co 
mo la nuestra. 

Dicho sea sin pretenciones, trat~ de ajustarme en ésta tesis a 
una interpretación objetiva de la realidad y si he de ser honrado 
~ir& que no es más que el resultado de la consulta disciplinada 
de .autores que han dedicado- parte de su vida. al estudio de los -



fenómenos sociales. Para todos ellos mi admiración y respeto. 

' Para todos aquellos interezados en los pi"oblemas) e~ ·.los pro-
. blemas socioeconómicos de todas las ramas de la activfdad huma

na, existe una publicación trimestral de an~lisis llamada Cua -
dernos Políticos, la revista Proceso y el ~eriodico UnoMasUno. 
En cuanto a los que se refiere a informaci6n estad!stica,los i~· 
formes presidenciales son una fuente muy abundante de informa -
ci6n, as! como la publicación de la SPP llamada Legislación y 
Documentos Básicos 1976-1982, ambas fuentes imprescindibles pa-
ra la elaboración de ésta tesis. · 



CAP. 1 

MEXICO CRECIMIENTO CON DEPENDENCIA 
' 

El bienestar de nuestras clases dominan 
tes -dominantes hacia dentro, dominadas 
desde fuera- es la maldición de nuestras·
multitudes condenadas a una vida de bestias 
de carga. 

Eduardo Ga¡eano. 

a) MÉXICO PAIS CAPITALISTA DEPENDIENTE 

México es un país capitalista perteneciente al grupo de nacio
nes subdesarrolladas o dependientes, es capitalista debido -a que 
la esencia del sistema se basa en la. explotación del trábajo asa
lariado y la apropiación privada de los medios de producci6n, adn 
cuando coexistan otros modos de producción en nuestro pa!s el si! 
tema capitalista los subordina y controla (1). La intervención de 
el Estado· comó re<:M;or de la economía no hace más que reafirmar la 
contradicción principal del sistema, el caracter social de la pro 
ducción y la apropiación privada de la riqueza generada. -

Es capitalista además, por las relaciones que sostiene con los 
demás paises pertenecientes al sistema capitalista internacional 
y de ah! proviene la aseveración de que somos una nación subdesa 
rrollada .o dependiente;estd es,porque nos especializamos en expor 
tar materiae primas e importamos productos manufaturados y aún -
cuando produzcamos interl'lamente algunos bienes que antes compraba. 
moa al exterior,necesitamos importar la tecnología para producir= 
los. 

Es.tas son las características del comercio exterior mexicano -
en·las palabras de Enrique Padilla Aragón (2); 

- dependéncia muy fuerte de un sólo mercado. 
exportación predominante de algunas materias primas sujetas· 
a fuertes fluctuaciónes. 
importación predominante de bienes de ·capital con al tos pre
cios y exportaciones con precios bajos. 
movimientos bruscos de capital a corto plazo. 
influencia. muy fuerte del turismo con efectos engañosos. 

Por otra parte, , nuestro desarrollo se acelera o se retx·asa de 
acuerdo con'la política de los EUA;1éáto es debido a que es el
país con el que m~s comerciamos, por lo t~nto una baja en su de-_. 
manda de productos mexicanos se reciente demasiado en la econo -
m!a nacional. 

· México es un país tercer-mundista y como tal la política inter 
nacional lo afecta de manera particular. No es la tarea de ésta = 

· t~sis explicar la economía política del mundo contemporaneo, pero 

'. 1 



considero nesesario una explicación básica de las caracterÍsticas 
que tiene la participación del tercer mundo en el sistema capita
lista internAcional. Para tal fin he de recurrir a la pa,labfa de 

'Fidel 'Castro (3); - ·:::: 
el mundo atraviesa por una de las peores crisis económicas de 
su historia ( •• ) ésta crisis ocurre en un momento en que el ni 
vel alcanzado por la masa demogr~fica del planeta supera los -= 
4 mil millones de personas( •• ) y se prQduce cuando 1~ notoria 
brecha que separa hoy el vasto conjunto de paises subdesarro -

. ·11ados del m~.s reducido grupo de potencias industrializadas 
tiende a ensancharse y profundizarse al recibir el impacto de 
un nuevo curso depresivo, sumiendo a\Sn más en el atraso, la pe 
nuria y hasta la miseria extrema a cientos .de millones de habl 
tantea. 

La a.gudiza.ción de la pugna de las naciones industrializadas ya· 
no puede resolverse mediante la elevación de los indicas de pro -
ductividad, sino mediante la manipulación de los instrumentos mo
netarios y financieros,· la crisis del capitalismo es una situa 
ción econ<Smica en que la capacidad para producir del ca.pi tal sup~ 
ra la capacidad del mercado para comprar, · 

las tasas de crecimiento del conjunto de los paises sabdesarr() 
llados cayeron del 4.8% en 1979, al 2.8% en 1981 ( •• ) -
sólo una reducida docena de paises exportadores de petróleo lo 
graron mantener tasas de crecimiento relativamente altas ( •• ) 
el descenso de los volúmenes de exportación y en los precios -
de los principales productos básicos exportados por los paises 
subdesarrollados ha sido el más grave de las !_1ltimas decadas{4) 

~ . 

La princ~pal característica de las relaciones comerciales que 
sostienen los países subdesarrollados son los bajos precios qne -
pagan por las materias primas que exportan, 

el pasado mes de Noviembre (1982)- el índice combinado de los 
precios de los productos besicos .-excluido el petróleo- con b! 
se en 1980=100, baj6 a 84 en 1981 y a 71 en 1982 ( •• ) _ 
el impa.cto correspondient~ de esa evoluci6n· en lR balanza co
mercial y eri la balanza de .pagos, eA~lican la impresionante a
celeraci6n del crecimiento de la deuda externa de los países 
subdesarrollados ( •• ) 
tal evoluci<Sn a conducido a la. e:.parición de un nu·evo rasgo. en 
los procedimientos de exacci6n. monopolista del mundo subdesa
rrollado; ésta no se efect6a e6lo·a trav~s del intercambio d~ 
sigual y la inversión privada extranjera, sino también por m~ 
dios financieros, esto es, por la v!a del endeudamiento exter 
no (5). · 

El Fondo Monetari<!>.. Internacional fu~ creado despu~s de la con~ 
ferencia de Bretton Woods, con el fin de liberar,de obst~culos mo 

· neta.rios a la circulaci6n de capitales; es decir, tiene la fun -
ci6n de financ.iar aquellos déficit de balanza de pagos que· pudie
ran·restringir o impedir las remesas de utilidades. 

Sin embargo, los créditos de este orgP~ismo se otorgan bajo un 
.. ·.régimen de ·condiciona.lida.d-que no tiene en cuenta las nesesidades 



económicas y sociales del país, exige que los países sujetos de -
cr~dito, implementen una política monetarista, mayores facildda -
des a la inversi6n extranjera e incorporaci6n a la lib;e·compete!! 
·cia del mercado i~ternacional. Bajo estas condiciones lo dnico_ -
que lcigran los pa~aes subdesarrollados, ea garantizar la inver 
sión del capital externo pero no logran su desarrollo. 

Pero también existe la posibilidad del financiamiento de ban-
cos privados, 

estas fuentes de financiamiento sólo son accesibles a un redy 
cido grupo de países subdesarrolledos a un alto costo y adem's 
manifiestan Últimamente una tendencia restrictiva. ( 6) 

Otro de los problemas 'que afectan a los países subdesarrollados 
ea la penetraci6n de que son objeto por el capite~ trasnacional, 
estos conglomerados controlan hoy, entre el 40% y el 50% del comer 
cio mundial y comercializan entre el 80% y 90% de los principales
productos básicos exportados por los pa!ses suBdesarrollados. 

El problema. ~imentario a nivel mundial a.fecta a loa países del 
tercer mundo en forma drástica, 

:Se calcula que más de mil millon'es de personas en el mundo sub 
desarrollado están afectados por la desnutrición, de las cuales 
más de 500 millones padecen hambre severa ( •• ) 
a escala mundial este problema tiende en general a presentarse 
no tanto como una discrepancia entre la producción y el consu
mo, sino como un& suma de inequida.des en el sistema ~ístributi 
vo, el déficit en dereales de 24 mil millones de dolares de los 
pa!ses africanos contrasta, por elemplo, con el exedente por -
valor de 32 mil millones de dolares en los países desarrolla -
dos. A escala regional las deficiencias alimentarias se expli
can también en general, por inadecuaciones en las estructuras 
agrarias y atraso técnico. . 

En todo caso inciden también en otros problemas ambientales 
como la degradación de los suelos, el agotami.ento de los recu! 
sos forestales y en aspecto extremo, en el deterioro gener~i

. zado del ecosistema que se expresa. en la desertificación. (7) 

Y he aquí entonces, l2s características del comercio exterior 
de un país subdesarrollado como Méx~co • 

.. , . 
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b)·CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO MEXICANO 

1 

Lo que se encuentra en crisis, en México, es un esqnema de de~ 
· sarrollo que se implement6 en la década de los cuarentas y se rea 
firm6 durante los cincuentas al calor del llamado desarrollo esta 
bilizador. -

La estrategia consistía en sustituir l6s productos que importa 
bamos por artículos producidos internamente, mediante el estable: 
cimiento de una planta productiva moderna y·eficiente. Este plan 
ten!a la consigaa de hacernos menos dependientes del exterior y ac 
tivar el desarrollo· industrial de México, produciendo internamente 
todo cuanto oonsumiesemos. . 

La estrategia vi~ta desde un punto de vista patriotico-nacion~ 
lista no tiene ningun defecto, salvo que la burguesía en el poder 
-que fué quien implementó la estrategia~ puso en marcha el susodi 
cho desarrollo para. defender sus intereses de clase; de ahí que = 
el crecimiento del pa.ís fué desde su nacimiento defonne y al ser
vicio de ~os intereses de una minoría priviligiada. 

La implementaci6n del esquema de desarrollo asign6 a los dive! 
sos sectores funciones específicas, a la burguesía industrial se 
1 e encomend6 :producir con todos los apoyos gubernamenta~es (8) ~
(subsidios (9),.execi6n de impuestos, política salarial favorable 
etec.) y con una tasa de ganancia atractiva asegurada. PAro suce~ 
de que loa empresarios por si solos no pueden producir, as! que ~ 
el peso de ~a tarea productiva reca~6 en las masas proletarizadas 
que no di~ponen de medios de producción y solo pueden vender su -
fuerza de trabajo para subsistir, trabajando con una política sa
larial desfavorable que tan sólo les permitiera reproducirse, pe
ro no acumular capital.~ 

De esta manera el sueño burgués de enriquecimiaRto por esfuer
zo propio y t~nacidad en el trabajo, es una quimera, a saber la !! 
ni ca forma de enr~quecimiento poeible en el sistema capitalista y 
en todos los sistemas, es el de la explotaci6n. Toda acumulaci6n 
de capital tiene como ba.se primigenia le. exploaci6n del tr:a.bajo !!. 
jeno~ la expolia,ci6n _de la riqueza generada por los trabajadores; 
es decir salarios na .. remunerados, horas de tre.ba jo no pagadas • 

. 
? . Y que hay de la burguesía rural ? T8.mbién tuvo .su papel; pr_sa ' 

ducci6n a.gropecuaria. para exportación y poder obtener divisas. T~ 
- .. :: .. ·"'-~; ......... , .... -_.-.- .:r .. - ••. ...: ... ·-···, ----~ --..- .. ~- .J("..: ...... _,_ ... -t..4":""?" ,.p..r:- -i":T11""~""".!-r-¡l"li",..,oo ,.::e .LC:b u.J.V.&..Oa.O t:H::;;~~ctu '"'"~ ..... ...._ua.~a...:.: .t"'""'""..:..c.t .• __ .. .__ ... _____ .......,._. ---r'-- .. ~~ .......... -!..'-...u :....t 

bienes de cepital que la industria nesesitaba para llevar a cabo 
el proceso productivo. 

A manera de explicación agregaré lo siguiente; la producción -
industrial de nuestro tiempo se caracteriza por los tipos de bie
nes que produce, los bienes de co~sumo son aquellos que son consH 
midos directamente por la poblacion, y los bienes de capital son 
aquellos que participan directamente en el proceso prod~ctivo. La 
raz~n princi_pal del fracas~el esquema d.e desarrollo es que se -



es'pecializ6 desde ~ prihcipio en producir bienes de consumo, y 1:. 

los bienes de capital los importa, esto condujo al establecimiento 
de una ple.nta productiva dependiente de_.la·tecnolog!a externa; es 

. decir, no se desarroll~ una tecnología propia e independiente, e! 
no encadenada a la importaci~n imprescindiblede bienes de capi:... 
tal. 

En lo que a la política alimentaria ataRe, tuvo un papel impo¡ 
tantisimo; alimentos baratos para la clase trabajadora, a fin de 
poder mantener los salarios bajos y aumentar el nivel de competi
tiv1dad de los productos en-:>·.el mercado, claro que ademd:s d.e a.segy, 
rar una tasa de ganancia alta al empresario industrial, ellos no 
invierten su dinero por patriotismo sino por una tasa de ganancia 
atractiva. La cara opuesta lo representan las exportaciones de -

_productos agropecuarios como carne, hortalisas, caf&, tabaco, etc. 
_que se producén desde un punto de vista empresarial con competit! 

vidad en el mercado eaterior. · · · 

La producción de alimentos básicos para la población tuvo una 
política de precios de garantía congelados por largos perio~os, -
olvido guperna.mental y las peores tierras pera producir, general
mente· de temporal. Esto trajo como concecuencia el deterioro de -
las condiciones de existencia de los pequeftos productores. Mien- · 
tres que la agricultura comercial, reoivió las mejores tierras y 
condiciones de apoyo Estata.l e invesión. · 

Visto hasta aq.ú! el esquema de desarrollo parecía cumplir a la 
perfecci~n con los intereses de la burguesía, pero llevaba implí
cito el fracaso desde su nacimiento .. -En primer lugar para estruc~ 
turar el aparato productivo se recurri<S al endeudamiento externo, 
y como ne.sesariaménte ee requiere importar tecnología para produ
cir, el desarroll!smo mexicano quedo condenado a ~la d.ependencia -
tecnologica y financiera del exterior. Este financiamiento no po- . 
d!a proporcionarlo (y no puede) totalmente las exportaciones agr~ 
pecuarias, por la sencilla raz~n de que en el mercado internacio
nal tienen precios bajos y la tecnológía es cara, no es un privi
legio de muchos. De tal manera que se tuvo que ir recurriendo al 
financiamiento externo. 

Para dar una idea más clara del problema, es significativo -COl!. · 
parar el d&ficit de la balanza comercial de M&xico. Para 1970 el . 
d lf!ci t comercial era ~e 1 039 millones de dolares, para 1975 era 
de 3 637 millones, pero debido a la inyecci~n de oxigeno que el 
pGtrgleo represent6 ~ara nuestra economía pudo haber una recuper~ 
o!~n, para 1977 el d'ficit baj6a 1 055 millones de dolares, pero 
la baja en el ~recio del crudo nos significo una ca!da total de -
nuestra economía ya que para 1981 el saldo negativo de la balanza 
comercial aumentó hasta. los 4 814 millones de dolares, 17~ m's que 

· en 1981. 

Los economistas lo denominan como"erisisf para solventar los ~ 
dl!icit, el endeudamiento externo es-cada véz más ineficiente, el 

.endeudamiento externo de México pasó de 4 260 mill. de dolares en 
.. ·}9-70, hasta 59 700 mill. d-!, dolares en Enero de 1982. 



-· .. 

.El problema se transforma en crisis con el deterioro de ía prQ 
duoci~n agr!cola, sujeta a un proceso continuo de descapitaliza -
ci&n, porque entonces el endeudamiento externo ya no es compJemen 
tario sino indispensable para el funcionamiento del a~,ar~to pro -

·ductivo •. otra de las- ineficiencias del aparato productivo es su 
baja competitividad en el mercado externo, esto es debido a que ~ 
no obstante la fer~z explo\aoi~n de la fuerza de trabajo, nuestros 
productos manufacturados no son competitibles, debido a los gastos 
tecnologicoa que es nesesario kacer para producirlos, con lo que 
aumentan los costo·s de producci6n. · 

~As! que si la intención era convertirnos ·en.una nación indue -
trializada que exprtase productos manufacturados, bajo las condi
ciones actuales de planificación y dependencia ¡ni penSarlo!(lO) . . 

\ . . 

Hoy puede decirse, que la implementación y sostenimiento del es 
q-uema de desarrollo, .ha representado para la clase trabajadora ru-· 
ral y urbana, horas de trabajo no pagadas, salarios no remunera -
dos; pues la riqueza generada. con su diaria labor l'es fu& expolia 
da sistem,tica .e inexorablemente. 

Otra de las características del desarrollo mexicano es ·la cre
ciente presencia del capital extranjero, muestra inequivoca de la 
incapacidad del grupo

1
en e~ po9er para proporciona¡,- suficientes

fuentes de empleo, y tambien de la vulnerabilidad de nuestr~ eco.,.;~ 
m!a frente al capital imperia1ista. Por la importancia que tienen 
las trasnacionales en el procesamiento y comercialización de los 
productos agropecuarios en México, ahondaré más en este tema. 

Aunque puede afirmarse que en una epoca histórica de M&xico 
l.a inversi~n extranjera directa represent~ un impulso a la ec2 

· · ñom!a, a partir de 1958 su caracter fluctuante y la desee pita
lizaci6n que representan las han convertido en un obstáculo,si 
ca.lculamos el ingreso neto que recibe ·el país, como la difere!! 
cia entre ingresos menos egresos menos utilidades reinvertidas 
en las inversi6nest entonces result' un saldo negativo o fuga 
de capitales ••• (llJ , 

. El siguiente cuadro nos muestra el saldo negativo dejado por -
la~ empresas trasnacionales de 1967 a 1972;(en millones de do1.) 

IAflos Ingresos Egresos Saldo negativo 

1967 174.4 290.0 
. 
115.6 

1968 116. 265.7 148.9 
1969 195.8 315.8 120.0 
19i0 200.7 351.5 150.8 
1971 196.1 376.3 180.2 

. 1972 179.0 411.0 232.0 

• 
Por el saldo negativo que dejen las trasnacionales podemos con 

ji!rturar que no benefician al pa!s, más aún representan una sa.n 
·gr!a nacional, pues explotan la mpno ·de obra mexicana a bajos co~ 

_. ·. tós y mandan las ganancias~ la casa. matriz. 



Surgirá entonces la pregunta del porqu~de la transna.cioria.liza.;. 
ci6n del capital de los pa!aes industrializados, esta es debida a 

las al tes tasas de ganancias que se obtienen en le..ll' ~nduátria 
es una de ellas, ademis a la empresa internacional·~e resulta 
más ba.rato producir sus artículos en el mercado exterior, cer
ca del consumidor que hacerlo en su propió país y exportarlo 
pagando el costo del flete. (12) 

Otra de las características del capital trasnacional es que se 
establecén en las acti vidadea más remunerativas, · abandonando los 
campos de actividad menos costeables. En nuestro país, el capitAl 
extranjero a tendido a concentrarse en la producción de manufact~ 
ras por la raz~n de 4ue son m&s redituables, 

;la 1nversi6n Norteamericana en el sector manufacturero, en re
'laci~n con el totalde esa. inversión es superior el 6ó% (,.) 
la concecuencia de esta situación es que países como Argentina
Brazil y Mlxicor entre otras razones por el tamafto de su mer
cado, ser&n considerados por la empresa internacional en grado 
creciente, como lugar propicie para el establecimiento de fili~ 
les manufactureras, dando imports.ncia menor a la explot;ación -. 
de los recursos naturales. (13) · · 

PARTICIPACION DELAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN LA PRODUCCION 
PORCENTAJES DEL TOTAL: 

Actividad econ~mica 

Total 
~ndustria manufacturera 
Minería 
Comercio 

1962 

9.8 
19.6 
68.9 
7.4 

1970 

12.6 
27.6 
56.3 
6.8 

Fuente; Banco de México, Subjerencia de Estudios Econ~micos. 

Para dar una idea más clara de esta tendencia bacia las manufas 
turas, ba.ste mencionar que de las primeras. ·nueve empresas con in
versi6n extranjera en México,cuatro son de la industria automotriz 
y solo una se dedica a la minería. Ademls de los transtornos ant~ 
riores, ocurre fen6meno. no menos significativo, la desfavora.ble -
competencia en que se encuentran las empresas nacionales con las 
empress.s trsnacionales, . 

en el caso de la empresa. internacional, existe unR ventaja. c·o.m 
parativa adicional con respecto a la firmf'l nacion~tl. En apoyo 
de la súbsidiaria que se ins.tala en el pa!s, estan los recur -
sos y la experiencia que proporciona la casa matriz, lo cual -
incluye no sólo personal empresA-rial y tecnico, sino tambi&n 
un c~mulo de experiencias operativas en muy diversos medios e
con6micos. (15) 

.En lo que se refiere al til.provechamiento de los reéursoa natura 
lea y el desempleo, las cosas no son más halagadoras, pues, el u= 
so m~s eficiente de los recursos por parte de la empresa trasna-
cional no va acompaftadó del respeto y consideraciónes. ~tiles al 

.. pa!s recep"tor de la inversión, asimismo no ea prob.able:.que la pr!t 
sencia de·grandes corpora~i6nes acarrea un aumento en el empleo de~ 



la mano de obra no calificada, dada lR tecnología requerida para 
el funcionamiento de la empresa trasnacional. 1 

Punto importante de este tema vendría siendo la pÓ~i~ión adop 
tada por el gobiernG mexicano ante la inversión extranjera direc• 
ta en nuestro país. Dichas empresas comparten los apoyos guberna
mentales y la política de subsidios de las empresas nacionales, ·- . 
algo lamentable en verdad· porque son las primeras en :_abandonar 
el país a su suerte cuando las condiciones no son favorables. 

Críticas publicadas en la revista. Proceso catalogan a México -
como el mejor amigo de las trasn-acionales, debido. a que el gobier 
no las protege e impulsa con subsidios. Adem~s, _ : 

lo ofrece todo, la posibilidad de crear compaft!as nuevas con 
-lOO% de capital extranjero, esto signi~ica alterar los porcen• 
tajes del 25 a 40% del capital extranjero que permite la ley, 
en determinadas actividades económicas, además les facultó para 
transmitir acciones o partes sociales entre extranjeros. (16) 

Dicho en palabras sencillas y llanas, el gobierno mexicano en 
lugar de poner trabas al saqueo nacional, modifica .la ley pare. i ~ 
proporcionar las condiciones de rentabilidad atractiva al capital 
trasnacional. -

Volviendo a las caracteráticfls del desa.rrollo, es justo decir 
~ue el esquema de desarrollo se implementó para la producción de 
artículos de consumo superfluo, que requerían poca inversión y que 
representasen altas utilidades, además de explotar los campos en 
donde la inversión extranjera. no representase una competencia. -
De _esta manera se estimuló el desarrollo de una sociedad consumi! 
ta y derrochadora, que imita los habitos de consumo de la socie
dad norteamericana. Todo esto quiere decir que nuestras clases -
traba.jadoras se han reventado tirando del arado, excavando en las 
minas_ y reventandose en las fabricas, tan sólo para cargar con el 
fardo enorme de sostener un prototipo de sociedad que.nuestra~ 
clases priviligiadas han querido disfrutar. 

En realidad re.sul ta sorprendente como la estructura productiva 
del esquema de desarrollo ha estado funcionando tanto tiempo en 
beneficio de u~a minoría priviligiada, lo- cietto es q~e la clase 
trabajadora fue subordinada e.l esquema de desarrollo, el grupo de 
la pujante burgue~ia que se quedó e~ el poder después del confli2 
to ~rmado, utilizo R lP.s mesas popula.res pa.r~ pulverizRr los res
tos ·de la clase social que sostuvo al dictador Diaz, obtuvo el 
consenso popular mediante una política profundamente nacionalista 
y social; la nacionelizacion del petr6leo y la puesta en marcha ~ 
de una profunda. reforma agraria, responden e. este fin, 

· Esta es la {>Ol!tica de masas en México en las palabras- de A:n
naldo Córdova (17); _ . · 

. Una de l~s características' esenciales que definen al Est~do 
mexicano es su política de masas, en la que funda su poder so
.bre la sociedad ( •• ) de le. adesión de las masas a los caudillos 
r~vólucionar~o~t pasando por la manipulación caciquil o ganste 



· ril car~cterístico de los años de le gran depresión, se llegó 
con el gobierno Cardenista a un ré9imen de masas median~ la 

-encuadracón de estas en orgHnizaciones ligadas directamente
al :Bsta.do { •• ).Para Cárdenas estaba perfectamente élaro lo que 
~ata querl~ decir: o lograba reunir bajo su dirección a'la.s -
clases trabajadoras o no sería capaz, de ninguna manera, de con 
sqlidar al Estado revolucionario como un verdadero poder polí 
ca, ni llevaría a cabo sus programa de. reforma social ( •• ) 
con motivo de las elecciónes de diputados de 1937, Cárdenas a
brió el botín del Estado a los líderes de los trabajadores e ! 
na.uguró lo que muchos consideran una tradición nefasta: la. -
participaci6n de representan.tes obreros en el poderr: legislati
vo, un interés que sirvió para a.blandar a. la dirigencia sindi
ca~ y finalmente convertirla en una clientela de la élite en -
el seno mismo del Estado { •• ) lo fundamental venía. a ser la ta 
jante y definitiva separación entre todos y cada una de los -
sectores, que tenía la fina~idad de convertir a los distintos 
intereses de clase en instrumentos de control, mediante su co~ 
traposición y Rislamiento mutuos de las masas trabajadoras.: 

El sindicalismo oficial en México es muy poderoso, esta conver 
tido en el Único medio por el cual la clase trabajRdora puede ma.
nifestarse, hacerlo al margen u oponerse, es tanto como ponerse -
en contra del Estado con todas la.s concecuencias que ello acarrea 
r!a tras de sí, cuando los causes legales se agotan en el intento 
de dominación, la represión en todas sus formas no se hace espe -
rar. 

' . 
7 
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e} VIENTOS DE CRISIS 

La crisis es la manifestacitSn de loe síntomas de agotamiento ..: 
· del patrtSn de acumulación establecido durante los ul timos cuaeen

ta aftos. Hablar de las crisis es tanto como referirse a las caras 
del fracaso del desarrollo mexicano, . 

los serios problemas de la econom!~ nacional agudizados duran~ 
te el periodo del desarrollo estabilizador, hicieron crisis ma 
nifestandose en la satisfaccitSn rezagada de necesidades de ser 
vicios sociales para las clases populares y en un mercado redu 
cido que limitaba las oportunidades de inversión y estrechaba 
el desarrollo de la economía (18} •. 

El fracaso comenzó a ser patente con la· catda de la pr,oductivi 
dad agropecuaria, a partir de 1965, la ta.sa de crecimiento del ·-~-. 
producto interno bruto en el. sector agropecuario pasó de 6. 2 a -
-2. 6" en 1972. En· cambio la tasa de crecimiento demográfico pasó 
en los mismos afios de 3.3 a 3.25~, es decir menos producción ali
mentic.ia. pero mas gente que alimentar. 

Paza l·a década de los setenta ya nos habíamos convertido en a
siduos importadores de alimentos, productos de los cuales eramos 
tradicionales exportadores. Esto aunado a la pauperiza.ción de las 
condiciones de existencia de la clase trabajadora,· provocó los 
primeros eintomas de descontento que desembocaron en las grandes 
manifestaciones y la represión de 1968, . 

en los aftos posteriores, en todos los prop6sitos gubernamenta
les, he. estado presente la e~erienci-a del 68'. Estos acontesi 
mientos conforman la crisis mas grave que ha vivido el país en 
los ~ltimos cuarenta afias. Se tretó de una crisis de legitimi
dad del poder, en las elecciónes siguientes, el pueblo de Méxi 
c.o repudió masivamente al gobierno pri!sta; 34% de abstencio -
nes, 25% de votos anulados, 20% de votos en contra. Echeverr!a 
asumió ~1 ~oder con una votac16n favorable absolutamente mino
ritaria y ésto conseguido por la coercion y la e.memaza. (19) . 

Para 1969 el deterioro de las viejas bnaderas no puede ser m's 
elocuente, el 60% de la población de México tenía un ingreso me-
nor de 120 · dola.res al mes y pasaba hambre, ocho ·millones de mexi""' 
canos no consumían practicamen~e otra cosa que que frijoles, tor
tillas y chile picante. Alonso Aguilar llega a la conclusión ·de 
que había en Méxii.o unos dos milllones de campesinos sin tierra, 
tres millones de nifios que no recibían educación, cerca de doce :0 
mi}.lones de analfabetos y cinco millones de persone.s descalzas( 20) •. 

· Después de es1;a tragice experiencia, p8.ra el gobierno era cla
ra la postura a ado~tar; seguir con la misma política que tarde o 
temprano desembocaría en un movimiento armAdo o bien cambiar de ~. 

·estrategia dando paiativos y concesiones para calmar el descanten 
to spcial. 

·Durante el gobierno de LEA lo que se dá es esfuerzo del movi -
miento obrero organizado por recuperar el poder adquisitivo de su 

.. ~alario. Durante el sexenio de LEA "'ttll gran numero de empresas de 



las más diversas ramas de la actividad económica pasaron a manos 
del sector público, dichas empresas psaban a ser públicas ~uando 
su indice dP. rentabilidad ya no era atractivo pare el empresario 
privado, pero cuando las condiciones cambiaban esos miamos empre 
Barios que no habían querido invertir exig!B.n el retiro del sec
tor pÚblico para seguir ganando. Esa negativa de retiro aunada a 
la política salarial no desfavoreble al sector obrero, ocasiona
ron un distensión entre el Eata.do y le. in.iciati va privada. 

Esto era debido a que el cuestionamien·to de la legalids,d iel 
Estado, obligó al gobierno a promover obras de mejoramiento de ~ 
la.s condiciones de vida. y los servicios sociales. Esto,aunado a 
la polí~ic~ de subsidios al sector empresarial, provoc3 que el 
gasto publico ~uese exesivo, sin embargo, lo·m.ás importante es -
que el gasto publico provenía de fuentes poco sanas, no se grav6 
~1 capital sino al consumo, ademlfs, le pol!tic'a de tarifes y pre
cios de los servicios que otorge el Estado fu6 insuficiente p2ra 
sanear el. financiamiento del sector pÚblico, rcurriendo cada vez 
más al endeudamiento externo, . 

si lo que se pretendía era sustituir en definitiva el esquema. 
de desarrollo, hubiera sido necesario entrer de lleno ~ reo -
rientar el sistema de fina.ndiamiento de desarrollo para supe-
ditarlo a. la política nacional ( •• ) · 
el no haber entrado a reformar lo que constituye el sis~ema 
de privilegios y de protección desmedida al sistema de fianan 
cia.miento, es decir no haber tqca.do a'l capital financiero, 
fué lo que provocó la llamada crisis del 76'. '(21) 

• 
En realidad no puede hablarse de. las crisis del 68', 76' u e2' 

sino que to~as forman parte de una sola. 

Enmedio del caos y la bancRrrota. el BOMM petrolero encarnó la 
posibilidad de solventar la:situaci&n y más :aún seguir crec~endo. 
Se habie. sustituido el sostén del desarrollo, nuestro p~.!s que, - · 
para 1975, había perdido le confianza del capital extranjero para 
seguirnos finaneiando, encontr,ó en el saqueo del pétróleo, una -
lfuente de divisas ·que representó' una auténtica inyección de o•í 
geno a la maltrecha economía nacional. {22) 

L~ ca!da del precio del crudo en el mercado internacional aca
bó con el espej!smo de abundancia, ahora las exportaciones de pe
tróleo sólo sirven. para pagar -los intereses de l.a deuda. Pa.ra fi
nales de 1982 el sector comerc.io presentaba síntomas graves de en 
fermedtd; exportación casi única de crudo, falta de competitivi-
dadt importación de bi~nea de capital e importación de alimentos 
( 24) ( 25). 

---- - ------~-----------------
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CAP. II LA POLITICA ALIMENTARIA EN MEXICO 

El sistema de gererqu!as asigna al cam
pesinado el papel de ser simples acatado
res de indicaciones, orientaciones y ord! 
nes, se les niega toda posibilidad de par 
ticipación, as!, quienes tienen que car = 
gar con toda la responsabilidad del plan 
o proyecto, no son consultados en··lo mis 
mínimo y sc:Slo son c'onsiderados como un ob 
jeto más. -

Dar!o de la Cruz, dirigente re~ 
glóñal;del'PSUM en Guerrero, a
sesinado el 18 de Marzo de 1982 

:i) LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS AGRICOLAS 

Como quedeS asenta.do en el capítulo anterior, el sector agrope
cuario fué subordinado al desarrollo industrial del país. Para es 
clarecer las bases de éste aometimiento,habremos de remontarnos 
hasta el movimiento armado que sacudió a Méxi~o a principios de -
nuestro siglo. 

La revolución de 1910 marca la pauta del fracaso de un sistema 
de acumulación capitalista que se veía frenado por el ~redominio 
de capital extranjero y la debilida~ en la concentraci~n del cap! 
tal.monetario nacional. Esto era debido a que de la.s dos faces 
que caracterizan el proceso de acumulación capitalista, sólo fui 
llevada a efecto la primera; la se~aración de gran parte de la po 
blación de sns medios de prodducción. Lo cual dió como resultado
que la tierra se concentrase en pocas manos y surgiera un verdade 
ro ejercito de proletarios que no tenían otra forma de subsistir
m's que trabajando para los terratenientes o enrolandose como as! 
lariados en las f.Íbricas o en las minas. 

Sin embargo, el proceso de acumulación se vió coartado por la 
f a.l ta de capital nacional que fuera diponible para la inversión 
productiva, 

por la falta de capital agrícola se crearon inmensos latifun
dios con bajísimas ,inversiones de capital ( •• ) .los hacendados 
prefirieron superexplotar la mano de obra que realizar ~nver
siones productivas con les ganancias, dando muerte a toda po
sibilidad de desarrollo y abrieron las vias para la revolu 
ción. (26) · 

Las masas proletarizadas cargaron con la tarea de desintegrar 
por medio de la violencia al sistema de explotación en que se ba 
saba el porfiriato, Al estallar el tiroteo, dentro del movimien= 
t~ se establecieron las distintas facciones; campesinos, obreros 

. y una. burguesía pujante que demandaba su 9PO.rtunidad. 



el movimiento campesino demandó una réforma. agraria radics.l, 
cocibiÓ la tierra como una fuente subsistencia y no com~ un ca 
pital productivo. Su programa era basicamente político y so -
cial ·(.~) pero ellos no eran los únicos, ni siquiera eran eran 
los triunfadores. Otros revolucionarios también pensaban en la 
reforma agraria, para ellos era un programa que complementaba 
el camino hacia la moderniza.ción. Conceb!án la tierre como el 
sustento de una empresa individual que.produjera capital y cr!· 
cimiento. (27) 

Este grupo de la burguesía pujante fué la que se quedó en el -
poder despuee de acabado el movimiento, para fin de reafirmarse -
en el dominio tuvo que ir haciendo concesiones a las masas c:-s.mpe
einae -la ley del 6 de Bnero de.l915 responde a este fin- que co~ 
dujo al triunfo de esta facción, los lideres revolucionarios fue• 
~cbñ asesinados o incorporados a la maquina del poder; tanto as! - · 
que pa.ra la década de los veintes la revolución ya se hab!a con -
vertido en institución y gobierno. 

Se inició entonces el lento proceso:.de desarrollo económico, -
el panorama del país n·o era nada halagador despu~s de la guerra; 
desarticulado, con un proceso productivo aniquilado y presionado 
financiera y políticamente desde el exterior, 

las demandas campesinas dejaron de ser prioritarias, se reser
varon las unidades agrícolas productivas, cualquiera que fuera 
su extención territorial. Era nesesaria la reinstalAción de la 
seguridad en el campo, el presidente Calles proscribió los re
partos espontaneos de tierras y quitó la facultad a las comun! ' 
dades para hacerlos. (28) 

Esto significaba:que la realización de la reforma agraria pasó 
de manos de los campesinos a las del gobierno que las manejaría -
en su propio beneficio y el del sector que representa. Esta fué 
la batalla mis importante _que los campesinos perdieron. Para aca
bar de dominar a los campesinos se les ~otó de tierra en forma de 
usufructo en parcelas individuales permantes, con lo cual se aca
bó eón el poder de decisión' de las comunidades. 

El proyecto del grupo ·que representaba Calles, era un prototi
po de país con una clase media rural que contribuyera al abasto ~ 
de los mercados urbanos y de exportación, pero resultó que así se 
desarrolló un namero reducido de terrs.tenientes cada ves más ri -
cos, pero que no contribuían con consumo, divisas y desarrollo a 
una ecoil.om!i endeble y raquítica. . 

Ante esta si tua.ción el gobierno de la Revolución tenía ante e! 
dos alternativas: 

una lenta; seguir con el fortalecimiento de una clase media ru 
ral y esperar su ampliación paulatina, u otra rápida;. aumentar 
masivamente el numero de campesinos pobres que hacían minúscu
los apcSntes··al crecimientodel sector urbano. Se decidió por la 
segunda y el general Cárdenas realizó el gr3n reparto de tie ~ 
rras. (29) 

( .. 



· La política económica de CárdenAs intentaba abrir las fronteras 
de la econm!a nacional para lograr una mayor integraci~n de,esta 
con el sistema capitalista internacional. Dicha integración requ! 
:z:ía de un aparato económico moderno, el culil incluía rio_sólo a la 
agricultura sin m la modernización de la actividad in,d ustrial Y co 
mercial, que permitiera una mayor capacidad interna de produccióñ. 

La modernización de la economía en México tiene sus bases en lá 
división de la tierra, que hizo surgir eh la estructura agraria -
nuevos productores. Por un ladó el productor tradicional con téc
nicas rudtmenta.rias y con tierra· en usufructo dotada por el Esta
do~ y por el otro, el productor moderno dueHo de•üas mejores tie
rras, poseedor de maquinaria y téénicas moderna.s de cultivo. SÓlo 
que dicha. modernización sería llev~da a~'.cabo ·a bs.se de "lmportaci~ 

nes de bienes de capital para la industria, esto significaba que 
la política agropecuaria esta±!a orientada a la producción pPra - · 
la exportación, para financiar dichas importaciones.· 

La estrategia de desarrollo del régimen cardenista marcaba la 
participación del Estado como promotor del des9rrol!o económico y 
como rector de la economía .• De ah! que para. lograr un· continuo 
proceso de acumulación era nesesario que el Estado ejerciera un 
control sobre les salarios y sobre les precios dé~los productos -
básicos, lo cual contribuiría a reducir los costos de producción 
de 1~ industria contemplada como prioritaria para el desarrollo ! 
conómico. . 

Otra de las funciones que se hab!á encomendada al Estado mexi
cano, era promover el empseo de nuevas técnicas que permitieran 
incorporar a la. producci6n nacional a los mercados extranjeros y 
regula.r el proceso de producción y de comercializ.ación interno. -
Al ser el Estado el agente económico más importante de ls. .eeono
m!a marcó serios desequilibrios regionales y dentro de ellos sec
·to.riales a través de las inversiones públicas y ~1 spoyo del cap! 
tal privado. (30) 

Lo que Gustavo Gordillo denomina como APRENDIS (aparato estatal 
de regulación de subsistencias) tenía como objeto garantizar las 
condiciones sociales que permiten la reproducción de la fuerza de 
trabajo, dicho de otra. forma, se trataba de lil.segurar la reprod_uc
ción de la fuerza de trabajo a. bajos precios con el fin de abatir 
costos de producción en la~ industrias. Se trataba pues,de lograr 
una revolución en la agricultura que permitiera sostener una pro
ducción continua en las materias primas requeridas en el naciente 
proceso de industrialización, asó como la producción abajos pre·· . .;i. 
cios, de manera que no repercutiera sobre los costos de producción 
~e la empresa privada. 

Al venir la. 21 Guerra Mundial, la. coyuntura internacional con 
vert!a 8.1. país .. en.·exportador de lo que fuera., se decidió s.pro
v~char la 9portunidad para formar capitales que permitieran con 
.vertir el azoraao despegue del sector industrial en torpe pero 
costoso vuelo. 



· Se ha.bandonaron todas las metas sociales, hab~a que enriquecer 
se como fuera y rápido. {31) , 
Los caminos del enriquecimiento estarian dados en una b~squeda 

constante por aumentar la pro~uctividad en el campo para la expor 
tación, en aras de es2 productividad se intensificó la mecaniza -
ción del agro importa.ndo la tecnologia del veoino país del norte. 
El problema de la mecanización en el campo, es que nesesita menos 
mano de obra, con el consiguiente desempleo del proletariado rural 
además de nesesitar grend~s extenciones de terreno a fin de que re 
sulte rentable utilizar maquinaria. Esta nesesidad del empresario 
~ural de grandes extenciones de terreno y el apoyo que del Bstado 
recibió para simular y ocnservar los latifundios, es lo que se de 
nomina contrareforma agraria. 

Durante el gobierno del presidente Alemán se otorgó el derecho. 
de amparo agraria en 1946, con lo que se daba marcha a tras a los 
logros sociales alcanzados en la revolución y se fomentaba la ex
plotación del sector agropecuario con una visión empresarial ca
pitalista. El ritmo del reparto se rezagó y cuando hubo nesesidad 
de hacerse se distribuían las peores tierras, as! desde entonces, 
el reparto agrario a tenido la función de ser un instrumento pol! 
tico de mediación para calmar los reclamos de los desposeidos.(32) 

La intervención del Estado estaba orientada hocia el impulso -
tecnologico de la agricultura y la industria de la taansformación. 
pe.ra estimular la industrialización tanto de productos agr!colas, 
gane.deros, y forest&~les. En palabras sencillas, se trataba de or
ganizar e impulsar la explotación de.·::,los recursos naturales hasta 
entonces no utilizados, de ah! que ·se otorgaran ciertas concesio
nes a quienes fueran capaces de explotarlos eficazmente, puesto 
que la transformación industrial de estos productos intentaba o-
rientarse al comercio:· mundial. 

Además, la burguesía necea! taba alimentos ba.ratC'Is. para los tra
bajadores y materias-primas baratas pará los industriales, y los 
encargados de proporcionarlas fueron los campesinos. 

El sector agropecuario sufrió uns. continue descapitalización 
( 33) que a. la largo lo llevaría a la crisis productiva con que 
hoy se manifie_ata, la descapi talizaci6n provenía en :--$1 caso de -
los ejidatarios y pequeñ~s propietarios, ·de la pol!tica estatal 
de precios bajos para la industria, ya fueran estos alimentos o 
materias primas,· por espacio de más de 30 a.ños los campesinos me
xicanos realizaron el milagro de abastecer de alimentos a·la po-
bl~cion de México en las peores tierras y condiciones de competen 
cia, con el olvido gubernamental y una política de precios bajos, 
antes de entrar en crisis a partir de 1965, en que la. balanza co-

. mercial agropecuaria pas6 a ser deficitiaria y posteriormen~e en 
la deca.da de los setentas, México pasó a. ser una nación Importado 
ra 4e a~imentos. 

·La otra fuente de descapitalización lo represent6 la exporta
·ción de ~reductos agr~acuarios al extranjero. Estas divisas gene 



radas no eran reinvertidas en el campo para Aurcentar la. producti~ 
vided y las condiciones de los medios de producción, sino t.,ransfe 
ridos directamente a la industria. 

-



bf EL IMPULSO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 

Las dispocisiones legales para fomentar las operacio~es de --,. 
transformación industrial .de productos agropecuarios exportables 
había surgido con mayor solidez a partir de 1941, como resultado 
de la 2@ Guerra Mundial. 

La incorporacíón de México a satisfacer las necesidades del mer 
cado mundial dada la coyuntura que la guerra representaba, condi
cionar~n un aparato productivo dependiente de las necesidades de 
la economía internacional. Esto por una parte había provocado la 
orientación de la producción ae alimentos el mercado de los paí
ses en guerra, y por la otr8, la mecanizBción y procesamiento_ pa
ra la producción de estos alimentos requirió el establecimiento -
no plane~do de plantas ensamblR.doras de bienes de capital. L~ ca-~ 
nalizacion de recursos al desarrollo de la infraestructura indus~ 
trial y la producción agrícola de exportación durante la década 
de los cuarenta y parte de los cincuenta, provocó que la produc
ción de alimentos de consumo popular disminuyera y esto repercu-
tiera sobre los precios. -

~-·· 

A mediados de los cincuenta, se asignó a la agricultura prio
ridad en cuanto a la inversión pdblica hacia productos que for-
parte de la. dieta del mexicano (34). A partir de 1957, el proce
so de industrialización en México tendía a desacelerarse y en el 
mismo periodo ~e vinieron abojo los pre6ios de los productos a-
grícolas en .e.l mercado internacional debido a los cambios tecno
logicos internacionales, lo cual provocó un estancamiento-de las 
expprtaciones agrícolas de Mlxico. 

La superaci6n de la crisis se da a partir del sesenta ante la 
influencia decisiva de la economía mundial, los acuerdos de la A 
lie.nza. para el P;rogreso tendrían gr~n significación para lograr 
s slir del estancamiento en que se encontraba la economía mexica
na1 ( 35). ¡,os créditos externos logrados mediante la colabornción 
interamericana ('36), tuvieron una marcada orientación al dese.rro 
llo agrícola y al fomento industrial. El Estado tendría la funci 
on de impulsar y promover el desarrollo de las principales ramas. 

A pes8.r del fomento P la producción por pa.rte del Estado las 
inversiones privadas no fueron muy significst±vas (37), debido a 
los bajos precios de les productos agrícolas en ~} mercado 'inter 
nacional, ,La situación ndl fué tan desfavorable debido a que lP. mo 
dernización de la plant~ industrial, gra.cias· a la incorporBción 
de maquinar!• y equipos mfs eficientes -y a la participaci&n· de 
las empresas estatales y trasnacionales- habían permitido redu -
cir los costos de producci<Sn, lo cua.l permitió aumentar la renta 

·bilidad de las inversiones productivas y mentener un proceso 
sostenido de.crecimiento industrial hasta la d~cada de los sesen~ - . 
tas; 

La industria mas favorecida durante la política de la Alianza 
_pa.ea el Progreso fu~ la de la transformación, mientras que las in 



ve·raiónes en lP acti vided agropecua.ria habían perdido importBncia 
relativa (38). Esto desde luego tBajo aparejado el surgimiento -· 
del fenómeno demográfico y el proceso d~ urba.l}iza.ción. 

El periodo de mayor dinamismo agroindustrial mexicano es entre 
1960 y 1975, tal dinamismo a moldeado la. oferta agrícola., según·:-
las necesidades de insumas para esta actividad. Las empresas más . 
beneficiadas son las trasnacionales procesadoras de·alimentos(39) 
no s61o por la política de industrialización, sino por la capaci
dad que tienen para determinar la estructura productiva agrícola. 
Tal es el caso de la proóducción de granos, la cual ha.respondico 
a la. exi.jencias de ~as nuevas. industrias que se incorporan al apa 
r8to productivo. . . 

Durante el periodo antes mencionado se llevaron ~:- c.abo planes 
de z~nificación de l;t activida.d agropecuaria, lo cuál creó una es· 
pecialización o división interna del trabajo de algunos Estados e 
regiones, además se implemento una política de precios y subsidios 
a los productos agrícolas y un mejoramiento de lA. capacidad de al 
macenaje y distribución de la producción agropecuaria. 

La fin~lidad de estas medidas est2ba orientada a promover la ~ 
industrialización de la producción agropecuaria. De acuerdo con -
los informe.é oficia.les estás medidas pretendían. fort·ále.cer el mer 
CQdo interno, para mejorar los niveles de vida de la población ru 
rs.l y. asegurar el abRetecimiento de alimentos y materias primas -
para la industria y la ~reducción de bienes exportables. Esto ace 
ler6 la. industrialización lo cual trajo consigo ls. generación de 
un mayor excedente de población rural ante el cambio de los patro 
nes ce cultivo y la mecanizaci6n del campo, as! como la insufici
encia en la producción de alimentos. 



. .. 

e)' EL ESTJ~O ANTE LA CRISIS AGRICOLA 

Las medidas tomad;.s por el Estado sólo han logrado distorcionar 
la estructura del aparato productivo que requieren la gran masa -
de mexica.nos para satisfacer sus nesesidades básicas. Según infor 
mes oficiales las importaciones de alimentos pasaron de-una pro
porción del total de 2.9% en 1966 a una de 18.4% en 1970, esto se · 
comprueba ante el hecho de que para 1970 hubo necesidad de impor
tar productos alimenticios, principalmente ma!z, por un total de 
58.1 millones de dolares • 

. 
La explicación a ·lo,-·.anterior la podemos encontrar en el compor 

tamiento de las exportaciones mexicanE~.s, las cuales se incrementa 
ron en el periodo 1966-1970 en los conceptos de jitomate, carnes, 
frutas y hortalizas. Por supuesto que la pol!tica oficial ha teni 
do una gran influencia en esta si tua.ción, pues no solamente el es 
tablecimiento de los precios a los productos agrícolas sino la o
rientación del crédito, las inversiones públicas y el fomento a
la actividad agroindustrial han pesado en forma manifiesta en la 
producción agrícola. •. · 

De esta rnQnera la política gubernamental de desarrollo agrope~ 
cuario y agroindustrial ha provocado la actua.l crisis de Rb&.steci 
miento y con ello un gran dinamismo de la producción &gricola co
mercial. De ah!,que el apoyo a la agroindustria de granos y el im 
pulso a la ganadería restringe la disponibilidad d~;granos para 
el consumo humano (40), debido al hecho de que el sorgo desplaza 
al maíz, y los pa.stizales compiten con el trigo. En lo que se re
fiere a la superficie cosechada con ma!z, ha habido una disminu-
ción considera.ble, en 1965 se dedicaron 7 718.9 miles de hP..s., pa 
ra 1979 habÍ$31 bajado le superficie cosechada a 6 236.4 miles ·de -
has., caso contrario del sorgo que en los mismos aftas pasó de -
314 .. 4 a 1 367.6 miles de has.,. La ba.ja en la superficie aosecha
da de ,trigo es también significativa., descendicS de 858.3 a 615.7 
miles de has. entEe 1965-1979. 

La gran contradicción de la política oficial consiste, en .qúe, 
al plantear el desarrollo del sector agropecuario y 2groindustri
al pra satisfacer les necesidades de la población, provoca un efec 
) to contrario, una vez que la mayor parte de los eafuersoa y los 
recursos se orientan hacia la agricultura com~rcial y de exporta
ción. Mientras que se desatiende la agricultura tradicional dedi
cada e la producción de cultivos de con-sumo masivo. 

Además, no podemos dejar de lado la influencia que ejefcén los 
EUA sobre el desarrollo interno de nuestra economía ,en la medida 
en que los recursos obtenidos de este vecino para fina.nciar nues
·tra actividad económica deben estar orientados a la producción de 
mercancías que requieren en la sociedad norteemericana, este seria 
el caso de la producción ganadera, frutas y productos tropicales. 
Aunque esto no dice necesariamente que debemos aba.ndonar la tesis 
~e que· es la nesesidad de reproducción y mantenimiento del po-
der de los grupos=ñominantes de nuestra sociedad, la que determina 

... él proceso de acumulación interno • 



Le política aplicada por el Estado ha permitido reafirmar el .... 
sometimiento de la a.cti vid2d agropecuaria al proceso de acumula-.. ~·' 
ción industrial y comercial con fines lucr2tivos, produciendo ali 
mentos para el abasto de mercados extranjeros y a engordar ganado. 
Es pues, es este sentido, que.· los créditos conc-edidos por el go -
bierno par~ la adquisición de tractores, fertilizantes, insectisi 
das y semillas mejoradas, se dieran pr~ncipalrnente a cultivos cu
yas tasas de rentabilidad sean suficientemente al ta.s para que con 
venga invertir en ellos. No es necesario decir que los créditos -
s~lo yueden ser obtenidos por los medianos y grandes agricultores 
mas n~ por los pequfios productores. Este fenómeno ha producido la 
disminución de la producción a.gr:ícola ejidal, que en 1950 era. del 
so~. pa.ra el aflo 1960 era dei 4~%. y actualmente representa el 
lQ}~ aprox. ( 41) 

P~ra explic:?.r la escasea de alimentos ba.sta con cuenta de lo -~ · 
anterior, esto implica en da.éaimiento de la tasa de crecimiento -
de la producción agrícola, ello afect2 de manera signific~ti va el 
monto de los productos alimenticios pR.ra satisfacer las necesida
d es interna.s. El mencionado decaimiento provoca una eleva.ción -
bruzca de. los precios de alimentos en detrim~nto · del J. poder adqui 
si tivo de los salarios. Ahora bien, no para ;~.qu:í el problema, ya 
que de lo anterior se desprende todo un fenómeno que consiste en 
un mayor deterioro de los niveles de vida, desnutrición, margina 
ción, migración, etec. 

Es necesario aclarar que la crisis agr!cola, es una crisis de 
producción de granos básicos como el maJz-.·,frijol, trigo,etc. ys 
que estos cultivos se siembran generalmente entierras ejidales 
y son estos productos los que menos apoyo crediticio rec;ben, las 
importaciones de granos hechas por Conasupo (en granos basicos) 
fueron las siguientes; · 

1979 ·1980 1981 

frijol lO 600 ton 306 000 388 500 
maíz 913 500 4 328'300 2 806 000 
trigo ----- 797 000 J.' 210 -ooo 
arroz 21 700 103 400 55 000 

Fuente; Gabinete Agropecuario y -Con.asupo.-

Tenemos que la parcela e jide~ y, la auténtica pequeña. propiedad 
han perdido su capacidad ante las desventajas que le impone la mo 
nopolización creciente del capital agrícola, el crédito y el apo
yo oficial estam de parte de los productores modernos, los que al 
contrario de la agricultura traadicional han incremetttado su capa 
cida.d productiva, scSlo que con respecto a cultivos comerciales co 

·mo el sorgo y algunos otros forrajes e insumes para la industria. 

Hay que entender que la pretendida autosuficiencia aliementaria 
no.es tan solo la satisfacción de las necesidades de granos bási
cos para el consumo humano, sino, también la satisfacción de insu 
mos para la. industria, ya que el aumento en 1~. producción de cier 

-·tos p::roduct_os agr!colas no ha sido sufici~nte p:::.ra satisfacer la 



demanda. interna, por lo que se ha.n tenido que importar gran can
t~dad de granos par~. la industria y para el consumo urbano a tra 
vas de Conasupo, lo cual ha. repercutido seriamente en la ba.lenza 
comercial agropecuaria, de la cu~:ü anexo el siguiente cuadro: 

DEFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 
· { millones de dole.res ) 

Es obio que la crisis agrícola n-o afecte. de igual manera a las 
c3iferentes clases sociales, las :Clases acomodadas no experimentan 
las misma.s consecuencias que las masas proletarizadas ante 1~:~. baja. 
producción de maíz y frijol, las cuales se ven obligadas a emigrar 
a las ciudades en busca de un empleo inexistente, adem9s de encon 
trar los alimentos blsicos a precios elevados, por lo que el nivel 
de salarios urbanos apenas lee permite reproducirse humanamente. 

Resumien.do puede decirse que el Estado mexicano ha sido el ins 
trumento que ha servido como media.dor entre las nesesidades de -
los grupos priviligi~doe internos·y la oli~arquía internacional, 
ante las necesidades de internacionelizacion del capital. este :_.
provoca en el agro mexicano serias deformaciones encaminadas a rea 
lizar una profunda transformaqi6n hacia. la a.gricul tura comercial 
par& satisfacer las demandas del mercado internacional y en parti 
cular del Norteamericano, ~or la via. de ·la em.presa capitalista. na
cional o internscionRl, publica o privada. 

/ 



CAP. III LA POLITICA ALIKENTARIA DEL SEXENIO 1976-1982 

~ pobreza no esta escrita en los astros; el 
subdesarrollo .no es el fruto de un oscuro desi¡ 
nio de Dios. Corren aftos de revoluci&n, tiempos 
de redenci&n. Las clases .. dominantes ponen las 
barbas en remojo, y a la vez .. anuncian el infier 
no ~ara todos. .En. cierto .. modo, la derecha tiene 
raz6n cuando se identifica a s! misma con ·la -
tranquilidad y.el orden: es el orden,en efecto, 
de la cotidiana hYmillaci~n de las mayorías, -
pero .. orden al fin: la tranquilidad de que la -
injusticia siga siendo.injusta y el hambre ham 
brienta. -

Eduardo Galeano. 

a) EL PROBLEMA .ALIMENTARIO 

Puede decirse que ha partir-de 1965, se hJ:z.o más patente.la m.! 
nifestación de las conse.cuencias que trajo. consigo habre seguido 
la pol!tica agropecuaria implementada en los cuarentas; los pro -
blemas de la p-roducción y del bienestar social de la población se 
hicieron más. patentes.. · · 

La crisis está manifestada por una insuficiente producci&n de 
granos básicos,p~a satisfacer las necesidades.de consumo de la 
población, la necesidad de comprar granos básicos a otros países, 
aumentos en el costo de.!:la_ vida, deterioro del nivel de vida de r. 

la población, desempleo,. desnutrición y migraci&n. 

La baja en el-poder adquisitivo de los salarios, la deficiente 
producci&n de bisicos, la.intervencióJt de e~presas .trasnacionales 
procesadora& de alimentos y ~a comercia1izaci&n encarecedora han 
puesto fuera de'l aleanz·e ·de· las mayorias una alimentación adecuada 

el problema alimentarlo consiste en que de -:los 67 millones de 
mexicanos que son lá poblacic$n total del·país. (1979), 35 millo 
nes de personas padecen deficiencias en su nutrici~n. (42) -

La importaci~n d~ alimentos para satisfacer la demanda interna 
representa fugaz de· capitál que se distraen... de· la cpmpra .. de_ bie
nes de capitSl para 'la indústria, y. co~prometen .nuestr!l sober~!a 
en el comercio exterior. La producci~n de alim_entos en los albo -
res del sexenio Lopesportillista no era nada halagadora, 

al ocupar la presidencia_en 1976,.JLP se enfrenta a una crisis 
de producción agrícola bastante grave, a diferencia del ~erio
do 1940-1965 durante el cual la producción agrícola crecia en 
ua·5~ anual y la poblaci&n.en un 3~,. en.l976 la producción de-
c.reci& en. un -2.~. .. · . 

La manitesta.ci~n más palpable de la crisis, consti tuy4, la. r 
·importación de más doce millones de toneladas de alimen~os, pa_ 
ra lo cu~se gasto el 16~ 5~ del ingreso, proveniente· de la v~! · 



·. 

· ta de petr6l.eo al extranjero. ( 43) 

Dadas estas condiciones, la pol!t!ca agropecuaria del sexenio 
1976-1982·se plante6 como objetivo fundamental la recuperación de 

· la autosuficiencia alimentaria, sin lesionar los intereses de los 
empresarios dedicados al cultivo para exportaci6n. Para tal fin -. 
~abr!a de impulsar la producción de alimentos básicos en las are
as de agricultura de temporal. 

El primer paso del gobierno, fu& la. fusión de las secretarias 
de Agri~ultura_y la de Recursos Hidradlicos en una sola, dentro 
de los que se denomin6 la Reforma Administrativa, que planteó la 
organización del sector agropecuario con la SARH. como cabeza de 
sector y ·la creación. del gabinete y los grupos ... sectoriales agro
pecuarios. Además con. el fin de organizar la. producción en le.s 
areas de temporal, se constit~yeron los Distritos Agropecuarios 
de Temporal a partir de 1977. 



1 . 
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b)· LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

La Reforma Administrativa (47) promovida por. el Ejecutivo, te--.. 
· n!a como propósito ~undamental garantizar institucionalmente la -
maxima eficiencia y eficacia de la accción.administrativa median
te una efectiva coordinación ·y programación .. de las acciones p\1·_
blicas~ El gobierno plante6 la sectorización como pilar de la Re
forma-Administrativa, esta sectorización definida como un sistema 
de trabajo que posibilita el ordenamiento, la coordinaci&n y ln ~ 
racionalización del proceso administrativo,_ consistía en constru 
ir a las dependencias centralizadas en unidadew de responsabilidad 
sectorial facultandolas para orientar y. conducir la planeación,con 
trol y evaluación de las·. operaciones y el gasto de las entidades 
paraestatales. · 

Existen dos tipos de sectores de la Administración P4blica; los 
sectores Administrativos (todas las Secretarias de Estado (45) y 
el DDF) y los sectores de.la Actividad Econ6mica en los que puede 
incluirse más de un sector administrativo para efectos de progra
mación. 

!n los que compete al sector Agropecuario, los sectores Adminis 
trativos que incluir!.a son; las Secretarias de Agricultura y Re
cursos Hidraulicos, Reforma Agraria, y el Banco. de Crldito Rural, 
y la Compaftia Nacional .de Subsistencias Populares. 

La Reforma Administrativa permitió en el sector Agropecuario la 
creación de una estructura geraraquica que.va desde el presidente 
de la República, liasta los presidentes de los distritos de tempo
ral y de riego. A la vez estableció un sistema de decisiones en -
los tres niveles; nacional, estatal y distrital, creando el Gabi
nete Agopecuario, loa Grupos Sectoriales Agropecuarios y los Comi 

.tes Directivos respectiYos.· 

Ea gabinete Agro~ecuario es concebido como.instancia presiden-
cial <ht cO'ordinacion y acuerdo, de las políticas y programas que 
realiza el gobierno federal en apoyo del;JSector Agropecuario y cu 
ya implementaci~n competía a la a.cci6n de dos o m!a sectores Ad
miniatrati vos. El Gabinete ten! a como o_b~etiTo asegura~ la mayor 
eficiencia de las acciones del sector publico en el Sector Agro
pecuario. 

La política de coordinaci6n deber! a manifestarse a nivel Esta.!.(~· 
tal por lo que'el EjecutiYo acordó la creaci&n en cada una de las 
Entidades FederatiYaa, de Grupos Sectoriales Agro~ecuarios. Estos. 
grupos serian instancias de formación, programación, coordinación, 
y acuerdo de las acciones en el Sector Agvopecuario, realizadas 
.por los gobiernos de los .Estados y el Gobierno. Federal. 

¡_ La SARH como cabeza de sector, en el Sector Agropecuario ten
drá la función de impulsar la producción agropecuaria y forestal 

de acuerdo con los planes, programas, proyectos y presupuestos -
pr~Yiamente_aprobados. 



e} LOS DISTRITOS AGROPECUARIOS DE TEMPORAL 

Los DAT se constituyeron a partir del 11 de Marzo de 1977 con 
la publicación del decreto presidencial córrespondiente, la deli
mitación de éstes se llevó a cabo en base a los siguientes crite~ 
rios: 

- Uniformidad de las condiciones agroecologicas y socioeconómicas 
- Que los distritos incluyeran municipios. comple.tos y se constrifle 

ran a loe limites de los.JEstados. 
Que hubiera un sistema adecuado de comunicación interna 

- Compatibilidad de·los limites de los distritos con los de las ~ 
sucursales del Banrural 

- Que las cargas de trabajo resultaran sencib.lemente iguales, tolé 
mando en cuenta la superficie abierta al cultivo, el numero de 
productores y los cultivos considerados como prioritarios. 

El decreto establece que la implementación de los »istritos -
de Temporal tratará de cumplir con las premisas siguientes: 

- Uniformizar la regionalizaci'n de todas las· dendencias de la _.- -· 
SAU 

- Deaconcentrar las actividades t'cnicas y ádminiatrativas 
- Coordinar interna y sectorialmente las actividades instituciona 

les., 

Los objetivos perseguidos giran en torno al logro de la autosu 
ficiencia alimentaria inc.rementando el ni Tel. de empleo en el medio 
rural, revalorando el trabajo de los prodQctores del sector, opti 
mizando el uso de los recursos naturales, materiales y humanos. 

El funcionamiento de los DAT compete los siguientes aspectos: 

- Diagnóstico general de las condiciones prevalecientes 
- Formulacion de programas productiTOS 

Información continua sobre el desarrollo de los programas 
- Organizac16n y capacitación de productores~ 
- Coordinación del crédito,. seguro agrícola, abastecimiento de in 

sumos y comercialización de productos 
-.l.Asistellcia técnica directa · 
- lnvestigaci6n aplicada . 

Formulación de proyectos de obras de infraestruc'túra, lindústrias 
agrícolas y comercialización. · · . · 

Las instancias de organización de los DAT se componen-de: 
comité directivo - presidente; representante del Gobernador 

- ~ocal ejecutivo;. ~=t~ .. :ül dbtrito-. 
- Tocal secretario; representante de la SRA 
- secretario técnico; representante de ia SSP 
- representante de los productores 
- representante de otras. dependencias. 



c~mite técn1eo - presidente; jefe del distrito 
- repre!lentante de la.s jefaturas de los, proglC'Mas · 
- vocal secretario 

jefatura del distrito - jefe del distrito 



d )" EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

El SAM es concebido como una respuesta a los problemas que re~ 
presentan para el pa!e la compra de alimentos b'sicos a otros pa
!sea, la subalimentacicSn de gran parte de la poblacitSn, la ba·ja -
produccicSn de granos básicos y el bajo ingreso de los campesinos. 
La estrategia alimentaria fué dada a conocer por el EjecutiTo Fe- · 
deral el 18 de Marzo de 1980. 

"No es necesario decir que el susodicho SAM fui dado .a concer -
en un documento extenso y rebuscado (46), por lo..:_que no me es pos! 
ble incluirlo en esta tesis, por lo -:cual he. de ajustar.:ne a hacer 
un resumen de susprincipales lineamientos y estrategias, as! cmo 
de sus principales consecuencias sobre la.situacicSn alimentaria~ 
nacional. 

El SAM tenía caracter totalizador y orientado no a un sector 
específico, sino instrumentado por todos los sectores de la acti
vidad. Es por ello, que dicha estrategia fué inscrita en el Plan 
Global de Desarrollo, que tenía la función de, inducir acciones y 
concretar compromisos intersectoriales. En_ei cuadro de la sigui~ 
ente página se anexa un cuadro que muestra la inserción del SAM 
en el PGD. 

P¡ra explicar mejor la estragta globel del SAM, he de recurrir 
al Inca Rural: 

Integrado por 20 proyectos,el SAM Bborda el problema d~l ham 
bre y al desnutricion, con una perspectiva ·totalizadora que a
barca desde la produccicSn hasta el constuno de los alimentos. 

Es una estrateg!a realista de autosuficiencia alimentaria, -
que se construye ligando las necesidades de la población con -
las pos! bilidades para produci·r.¡ · estas se expresan en la canas 

· básiea recomendable construida por 28 productos habituales en 
el consumo actual; considera su valor nutritivo, el poder de -
compra de la población para adquirirlós y el potencial del pa!s 
para producirlos. CBR es as! el instrumento que seftala cuanto 
y ~~e hay que producir. 

La canasta básica cumple con 5 requisitos fundamentales que 
consideran: 
- los minimos &\UtrlciADalos i. 

-los costos de producci&n de los ~ienes_primarios 
- la capacidad de compra de la produccicSn 

los habitos de consumo nacional y regional 
- el potencial del país en recursos humanos y naturales {47) 

Un cuadro más, presenta la canasta básica recomendable, elabora 
·da tomando en cuenta el consumo habitual de una población conside 
rada como objetivo, esta población objetivo eeta distribuida en -
las zonas denominadas como criticas, concentradas en 683 municipi 
os rurales y en los suburbios de las ciudades. Como se puede apre 
e iár la'·:cBR incluye todos los alimentos de consumo habitual en la 
población y_estima los consumos de alimentos que compongan una die 

-:ta máe comp~eta. 
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Canasta básica recomendable-para población objetivo. 

Productos 

Cereales 
1. Maíz 
2. Trigo 
3. Arroz 
Subtotal 

Leguminosas y oleaginosas 
4. Frijol 
Subtotal 

Raíces feculentas 
5. Papa 
6. Camote 
Sub total 

Legumbres 
7. Jitomate 
8. Chile 
9. Cebolla 
10. Lechuga 
11. Zanahoria 
Subtotal 

Frutas 
12. Plátano 
13. Manzana 
14. Limón 
15. Naranja 
16. Aguacate 
Sub total 

Origen animal 
17. Carne de res 
18. Carne de puerco 
19. Carne de aves 
20. Carne de ovicaprino 
21. Huevo 
22. Leche 
23. Manteca de puerco 
24. Pescados y mariscos 

Subtotal 

Otros alimentos 
25. Aceite vegetal 
26. Azúcar 

1 102 

gramos diario percápita 

327 
170 
25 

522 

60 
60 

23 
12 
35 

30 
6 

10 
2 
1 

49 

18 
1 
5 

37 
9 

70 

23 
17 
9 
5 

41 
155 

10 
25 

285 

26 
55 

81 



·La estrategia productiTa del SAM en granos b~~icos prest6 pri
mordial importancia a los requerimiento& nacionales de maíz, fri-. 
jol, trigo, arroz y sorgo. Para los cuales se fijaron metas pro
ductivas a fin de satisfacer nuestras necesidades y lograr la au-

. tosuficiencia. En los renglones de maíz y frijol las metaa produc 
tiTas para 1982 se colocaban en las 13.05 y 1.49 millones de tone 
ladas respectiTamente, lo cual representaba un esfuerzo por aumen 
tar la producción 6.2~ _y 13.1~ con respecto a la- producción de ma · 
!z y frijol de 1978. 

El SAM con su meta de autosuficiencia alimentaria pretendía -
cumplir _con cuatro objetivos primordiales _( 48): 

- reafirmar y fortalecer la independencia del. p~ís 
- proveer de ocupación ~ de minimos bienestar a la población 
- mejorar la distribución del ingreso, mediante la reactivación 

de productores y zonas temporaleras. 
promover un crecimiento alto y sostenido de toda la cadena ali
mentaria 

Para fin de lograr la concecusión de estos_ objetivos tanto el 
Flan Nacional de Desarrollo Industrial como el.de Comercio y Em
pleo se coordinan y complementan con el SAM. 

Cuando el documento que contiene la estrategia fué dado a cono 
cer~ el propio gobierno insistió en que no se contemplaba cambiar 
las areas productivas. de exportación con las. de granos b~sicoa, 
simplemente, porque laa.dedlcadas a estos.cultivos s6lo agregarían 
alrededor de un 6~ a la diaponibill~ad de maíz, pero se dejarían 
de ocupar alrededor de 14 millones de jornadas al afto por la dife 
rente intencidad en el empleo de le mano de obra. 

Por tanto, el gobierno pretendía por medio de la reactivación 
económica de las areas ee temporal, dar solución el problema que 
representaba la inatrumentacion de acciones asistenciales a los · 
grupos marginados, 

no aólo se trata de producir más alimentos básicos, sino que 
los produ~can loa campesinos de temporal, ya que ea la opción 
nacional para ofrecer fuentes de ingresos a millonea de mexi
canos y además ea la mejor solución a sus problemas de subalt 
mentación. (49l . 

Otro de los problemas que aborda es sobre.la concentración del 
ingreso como traba productiva, . 

la principal traba para elevar la producci&n nacionAl de·alimen 
tos desde su origen agrícola, esta dad~ por la concentración 
del ingreso, tanto sectorial como intersectorialmente y entre 
las faces del proceso producción-distribuci6n (50) 

.es por eso que el S.AM planteaba impulsar políticas que pe.rmi tie-
ran a loa productores retener los exedentes que generen su traba 
jo, con el fin de crear una economía agr!cola autosuficiente. Es 
ta era una alternativa de solución al problema que representa para 
los pequeflos productores la descapitalización de '(Ue han sido ob 
jeto e. partir de la década dé los cuarentas. 



Además, con el 'fin de atenuar el problema del desempleo en el 
medio rural, el SAM planteó la de impulsar agroindustrias de copar 
ticipación c.ampesina con el !in de integrar unidades agropecuarias 
intensivas en trabajo, de tal manera que se genere una ampllacion 

del mercado interno, que ·produciría un mayor numero de ~mpleos en 
un lapso y costo menor, .con·· el fin de liberar di visas y sustituyen . 
do las importaciones con la producción interna. 

La estrategia ágr!cola temporalera conteniáa en el SAM estaba 
encaminada sobre tres aspectos ('·51): 

· - compar.tir los rie~gos en la. producción de alimentos 
- subsidiar por la vis de insumos 
- apoyar la organización c,ampesina 

La acción del Estado para !~pulsar la producción de básicos en · 
los distritos de temporal fué el aumento .de los precios de garan
tía y la ampliación de la f~ontera agrícola, 

la justificación de loa precios de garantía de ¡os a~imentos bá 
sicos, es la nesesidad de producir más y a que los campesinos 
cultivan primordialmente en areas de tempqral. Estos producto~ 
res han visto reducidos-debido a que los precios de garantía
han disminuido en ua 34.4%, desde 1960, al mismo tiempo que 
sus costos de producción han aumenta.fo. (52) 

Bl problemade esta medida vendría siendo el efecto negativo • 
que tendría sobre los grupos urbanos de bajos ingresos, al inci -
dir en un aumento en los precios de los alimentos b~sicos. Es por 
ello 'fUe el S.AM planteó los subsidios al consumo comg medida com
plementaria a los aumentos de ~~los precios de garantía.. 

La ampliación de la frontera agrícola pretendía la reactivación 
productiva de 3 millones de has. con posibilidades de explotación 
agrícola que se encont~aban subutilizedas en la ganadería, ociosas 
o enmantadas, 

la ampli.ación de la frontera agrícola tendría estas prioridades 

- reincorporación al cultivo de las tierras con características 
ecologicas adecuada& que ya han sido cultivadfts y abandonadas 

- ampliación de areas agrícolas por desmonter, 
incorporación de nuevas areas al cultivo, fundamentalmente de 
tierras· ganaderas · 
ineorpotación de tierras al cultivo mediante nuevos sistemas 

.de riego (53) 

E~ el campo específico de la industria alimentaria, 
el espacio económico del S.AM esta constituido por los productos 
procesados contenidos en la CBR { •• ) 
la agroindustria integrada, articulará la face de la producción 
agrícola de básicos con las acti vida.des de acopio, almacenamien 
t6, comercialización, transformación y distribución. {54) 

Hasta eate momento me he concretado a mencionar las caracter!s 
tioas del planteamiento alimentario que hizo el gobierno haciendo 



citas textuales del documento que los contiene, pero una cosa es 
el planteamiento que el Estado hace y otra la interpretación que 
tenga en la realidad, es un hecho que el objetivo principal de la 

· reorientAcion de los recursos púvlicos hacia el cempesinado pre
tendía devolverle nuevamente la función o que cumpli~r& con la 
obligación de a.li~entar a la población de .los centros urbanos. 

El gobi~rno de JLP insistió reiteradamente en que yA no exis
tía tierra que ~epartir, que el problema no era de mala distribu
ción de la tierra, sino de productividad y el SAM fué fiel refle-
jo de este lineamiento, . 

si bien por lo q~e plantea el S.AM es .considerado como una poli 
tica hacia el campesinado; por lo. que no plantea, o sea por o-
mici6n (tenencia de la tierra)~.... · 
implica finalmente una pocisión hacia la burguesía agraria. Es 
ta podrá seguir tranquilamente con·.:sus cultivos de exportación · 
a menos que loa incentivos destinados al campesinado para pro
ducir granos le resulten más interezantes,. es ese caso gozs.ri 
mejor que nunca de los subsidios estatales. (56) 

Puede decirse pasado el ti!!mpo -mientras escribo~estas lineas 
se hace pública la des!!parición del SAM- , que· si bien se logró la 
tan traída autoaufici~ncia en los r~nglones de maíz y frijol en-
1981, no se dió una solución a los problemas estructurales del -
campo, una solución que por fuerza no pod!a prescindir de atacar 
las deficiencias provocadas por: ( 5¿:) 

b
a) LEla ten~ncia de la tierra 

) control de las trasnacionales en la industria alimenticiav 
e) El desempleo y la mecanización 

En lo que respecta al primer insiso, el de la tenencia de la 
tierra, el SJM no lo plantea, en lo refe~ente al control de las 
trasnacionales procesadora.s de alimentos tampoco se plantea un 
cambio brusco sino tan sólo una reorientación hacia los productos 
básicos. Al fomentar la mecanización en el campo con,un tipo de 
m~quinaria más bien adaptada a la producción de tipo capitalist~ 
que ha una mediana o pequfia producción familiar en la cual lo que 
más se necesita es mano de obra, se diÓ la espalda a la soluci6n 
del problema del desempleo en el medio rural y más aún se incre
mento el desempleo por los efectos de la mecanización. 



cf LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Pra fia de que el SAM llegara a un nivel de concreción fué pro 
movida la LFA, esta podría entenderse como el mecanismo legal para 
la aplicación de la estrategia alimentaria del sexenio. 

:r..-e. LF'.A se <!'ncu~ntra contenida d~ntro de lOO articulos, bastMte 
extena, por lo al igual que el S.AM tan sólo un reawn~n da aus 11~ 
neamientos. 

Esta ley tiene por objeto el fomento de la producción a~rop~cua 
ria Y forestal, su !láplicaci6n· queda a cargo de la S.ARH en coordina 
ción con ta.SRA, la SARH podrá; 

- )roponer el uso apropiado de los suelos 
- autorizar la importación o exportación de los productos agrope~ 

cuarios y forestales, maguinaria, refacciones e implementos agr! 
colas, s~millas, fertilizant~s, y plaguisidas en cordinación con 
la Secretaría de Comercio. 

- favorecer la disponibilidad de semillas, fertilizantes y demás 
insumos ~n atención a loa requer1mi~ntos de la productividad 

- proponer la fijaci6n de los pr0cios de gara.nt!a a los productos 
básicos 

- delimitar e intervenir ~n los distritos de tem~oral 
interv~nir en la declaratoria de 'tierras ociosas 

-:~removerá el adecuado aprovechamiento de las tierras agrícolas 
o forestales, cualquiera que sea su régimen_de tenencia 

Organización de la producci6n: 

Los distritos de temporal; 

Las unidades de producción; 
. Los ejidos y comunidades podrán inte~ 

grar mediante acuerdo voluntario, unidades de producción asocian~ 
dose con colonos y pequafios propietarios. 

Las tierras susceptibles de cultivo; 
Es causa de utilidad pública 

el destino a la producción agrícola de los terrenos de agostadero 
susceptibles de cultivo. 

El riesgo compartido; 
El Ejecutivo Federal establ~cer~ un fideico

miso que tiene por objeto; concurrir con los recurBoa adicionales 
que requieran las areas productoras 1 apoyar la realización de in 
versiones para logr&r el incremento de la productividad. 

Declaración de tierras ocio=as; 
Se d"eclP..ran tierras ociosas loa te 

rrenos aptos para la producción agr!eola que se encuentran sin ex 
.plotación. La explotación de las tierras ociosas deberá contratar 
se-con los solicitantes que -Beleccione la SARH. 



llsto será tambien aplicado a las tierras ociocras en litigio(57) 

Lo anterior tan sólo repr~senta una sintesia de la LFA, publica 
da en LEGISLACION Y DOCUMENTOS BASICOS 1976-1982, pero las conce
cueciaa que trajo consigo ~s lo ~ue reviste interes, 

la LFA plantea la planificacion de la agricultura en las ti e: - . 
rras de temporal, hasta ahora reducto en su ~ayor parte de cam 
pesinos que actuaban de manera relativamente autonoma y de lati 
fundios que dedica.h: .. amplios territorios a la ganadería extensi 
va ( •• ) se trata de transformar las relaciones sociales de pro 
ducción en el campo, de someter toda la tierra y el . trabajo "•
campesino al proceso de valorización del capital, en resum~n 1 
~n torno a la prÓdu~ción de granos, se trata de fomentar un ma 
yor desarrollo del capitalismo en las z~na:s temporaleras,(58) 

La LFA tiende a provocar una tendencia hacia le. ~~·1v~t!~~í:14n · 
del campo, es decir una subordinación, 

del sector ejidal y comunal al capital privado ( •• ) 
la política alimentaria del sexenio buscó garantizar la propia 
en el c~~po para aumentar la producción de alimentos. Para e
llo se propuso y~aprobó la LFA que habre la puerta de los eji
dos a la inversion privada. (59) 

Amparados en los lineamientos del SAM y protegidos en la LFA 
los empresarios rurales hacen de las suyas con manga ancha, como 
los empresarios de Sinaloa en la costa de Jalisco, en donde los 
campesinos al verse atrapados por las exigencias del-:-SA.M y la co
rrupción e intereses del sistema pol!tico, no tienen otro remedio 
que rentar sus tierras para no perderlas. El Banrural les negaba 
o retrazaba el crédito, la SARH especulaba y precionaba con el e
gua, la maquinaria y la semilla, además.clero, las autoridades a
grarias y estatales en convinación con los caciques regioaales re 
primiendo la organización de los campesinos en forma independien
te, obligan al ~entisDo a los campesinos de los distritos de rie-
go. (60) · 

Un caso es el representado por el distrito de riego No 93, en 
donde en el ciclo agrícola de 1981. más de 3 660 has. de terrenos 
ejidales de riego fueron utilizados por los empresarios para la 
siembra de arroz. Si de este cultivo ovtuvieron un promedio de --
7 toneladas p~r ha. a 2 250 pesos por tonelada en 1981, esto sig
nificaría que spB rendimientos monetatios·ascendieron a 110 millo 
nes de pesos en una sola cosecha. Este monto en las ganancias con 
trasta con la pobreza de los ejidatarios. 

otro tanto ocurre con las tierras dedicadas a la ganadería y 
latifundios con tierras ociosas, se estimaba que en 1981 poco más 
del 5~ de 70 millon.es de has. que estan en poder de 13 familias 

·se encuentran ociosas e improductivas (61), mientras 3 millones
de campesinos esperan que el gobierno las declare afectables y se 
laa ·entreguen, por lo visto todavia estan esperando. 

-~ En cuanto a los latifundios ganaderos que podían ser afectados 
.por la LFA por tener vocac-1:""ón agrícola, no fué muy difernte su .. 



su'erte, 
no faltaba más seffores ganaderos, si r'Miguel .Alemán estropeo el· 
articulo 27 constitucional, se pueden hacer tambien unas arre
glitos a la Ley Federal de Reforma Agraria. El art. 60 de la 
LFRA en su versión original planteaba el cámbio de inafecte.bi; 
lidad ganadera a inafectabilided agropecuaria, toda vez que -
las siembras de~forraj~s-~:~:~di.era.n las necesidades de alillente.. 
ción del ganado propio, lo que que implica la lib0raci6n de po 
sibles sobrantes de tierra para repartir a los solicitantes. 

Toledo Corro hab!a puesto en alerta a los ganaderos, 16 mi-
llones de ha.s. destinadas .. a la ganadería tenían vocaeión agrí
cola •. Se raforma el art. 260 de la .. LFRA y. entonces bastar.~ pa~ 
r~ conservar la inafectabilida.d con obtener de la SRA las e.u
torizaciones para comerciar excedentes .de forrajee no destina
dos al mantenimiento del de cabezas correspondientes al coefi-
ciente de agostadero. , 

Este agregado al art. 260 es 1~ manera mis abierta de enc~-
brir·_. el latifundio ganad ero, que ahora, con el 1;retexto de pro 
ducir granos básicos del interes públi.co, gozara de toda clase 
de subsidios y facilidades. (62) 

Cabe agregar para teminar el a.partado, que haate la. f~cha - · 
(Sep. da 1983) la LFA se encuentra en aplicación. 



a)' LAS CIFRAS NO OCULTAN LOS DESEQUILIBRIOS 

En mi opinión los elementos m~s eficases para evaluar la reali 
dad ~os son proporcionados por las cifras y datos productos de la 
actividad humana. Sin embargo, hebra de tenerse esRecial cuidado 
al hacer una interpretación de la información que proporciona el 
Estado eob~e la actividad aoció~eond~ica •. La mayor parte de la in 
formación que co~pone este teca fué extraída de LEGISLACION Y DO~ 
CUMENTOS BASICOS 1976-1982,(63),. 

El SJ~ consideró la i~portancia del maíz, frijol, trigo, arroz 
Y sorgo, e·omo granos básicos ·para la alimentación humane en ou@s
tro pa!s, en l&s gra!icaa -~,:B,C,D y E, pueden- apreciarse las prG:::a 
yeccionea de consumo y producción de cada uno de ellos, durante 
l,os aftoa 1980,1981 y 1982,. Logra.n.dose la autosuficiencia en los 
renglones de ma!z y frijol, no así en loa terminos de trigo, a-~
rroz y sorgo. 

Una de las carater!sticas de la política alimeAtaria del sexe
nio !ué el aumento en los preciis de garantía de los gr8nos consi 
:derados como básicos y el creciente aubsidio~'al consumo de loa 
misooos. La prim0ra medida tenía como ebjetivo hacer atractiva la 
producción de granos bésicos y la segunda evitar que dicha medida 
repercutiera en el aumento del costo de la reproducción de la -
fuerza de trabajo. Despues de tod_o los subsidios se sufrat¡an con 
dinero del gobierno federal, y ya que el gobierno·,~rava mas al con 
SUl'lO de las mayorías que a·-,Ia·-·renta ·a el capital, .(64) • puede decir 
se que los ~ropios trabajadores se encargaron de subsidiarse loa 
alimentos bisicos. · 

En las gráficas F,G,H,I y J, puede a~reciarse mejor la asevera 
ción anterior, elaboradas ~0n información proporcionada por la Se 
cretaría de Co~ercio y el sistema Conaaupo, co~tienen los aumentos 
presentados en los precios de garantía, precio al publico y subsi 
dio al consumo de los granies básicos. Si hacimos una relación del 
subsidio otorgado por el total de granos comerei~iz8dos por cona 
aupo, nos podemos dar una idea de las sangrias· de divisas que pa
ra el Estado signilicó la estrategia alimentaria. 

La política de subsidios sirvió también para que los industria 
les procesadores de ~limentos se sirvieran con la cuchara grande; 
como ejemplo sirva el caso del ma!z. ~n palabras de Jos~ Reveles 

Hace lustros que se subsidia el maíz para consumo huDano, y 
·- concretamente el que ha de ser industrializado en molinos de 

nixtemal. En 1891 Conasupo entregó 2 lOO 525 toneladas de es
te grano. El precio subsidiado fué de 3 000 pesos por tonela
da, el precio de garant!a_a loa campesinos era de 4 150 pesos• 
de Enero a Junio de. 198l,~tuvo un precio de garantía de 6 550 

·pesos. 
Los industriales de la masa precionaron por subir el pre

cio de la tortilla a 8.65$, ante esto las autoridades idearon 
una salida genial, para no autorizar--el-aumento, subsidiar -
máe el. RaÍz, a partir del pr!mero de .Enero de 1982~ la indue-
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tria de la masa empezó a recibir la tonelada de maíz blanco a 
720 ~eosos, un precio nueve veces menor que el precio de ga - · 
rant!a en el campo, el subsidio llegaba a más de 5 800 pesos 
por tonelada. 

En 1976 se industrializaron para este fin 1 289 300 toneladas 
enll977 fueron 1 308 574 ton., en 1978 1 667 557 to~ y as! has 
tallegar a 2 lOO 525 en 1981, el subsidio ascendería a unos 
15 000 millones de pesos. 
, I1a m1 tad del ma!z que vende Conaeupo provenía en 1981 de im 
portaciones a 4 000 pesos la tonelada en el mercado externo, -
pero con la devaluación se incrementó al doble,.El problema se 
acreeenta con 1~ reventa ~el ma!z efectuada por los molineros, 
si un molinero lo recibió a 1.50 pesos el kilo, facilmente lo 
puede colocarlo e. 6. pesos en el mercado, se estima que este pro . 
blema representó fugas por millones de pesos. (65) 

Otro tanto ocurría con los industriales de las galletas, paste 
li tos, pastas y golosinas, al aprovecharse de los beneficios que 
representan los apoyos a la producción del trigo (66), pero lo . -
más grave viene. siendo que las trasnacinales procesadora& de a.li- · 
mentos también logran beneficiarse con los ~~bsidios a la produc
ción y elaboración de alimentos, 

La participaci6n del Estado en la transformación y comerciali
zación de los alimentos -que forma parte de la eetrategia del SAM
puede estimarse por evaluaciones realizadas por la s. de Comercio 
, en el plano particular de la transformación industrial de los a 
limentos, la participación del sector publico en el .mercado, se -
puede apreciar en la gráfica K. 

Como puede apreciaree en la grl.fia m. la pa.rticipación del sec 
tor público ea la transformacióa experimentó una significativa ten 
dencia al aumento, esto responde a un afán constante por eliminar
el intermediarismo tan perjudicial para la burguesía industrial, 
pues esos intermedi_arios provocan que suban los precios de los ali 
mentos; con el consecuente aumento en los costos de la reproduc
ción de la·fuerza de trabajo, lo que directamente repercute en los 
salarios. Tambien quedan establecidos los apoyos a.l sector privado 
tanto financieros como de fomento. 

Sin embargo, a pesar de la intervención del Estado, los alimen 
tos b~sicos no escaparon a la ola inflacionaria que nuestra econo 
m!a viene sufriendo, Vietor Ma.nuel Ju~rez (67) afirmó en 1981 que 
las frutas y legumbres se encarecieron ha.sta un 300?' a causa de 
la 1ntermediaci6n, en ese mismo afio loe alimentos b~eicos se enea 
recieron hasta un 80~ (68), estos fueron los aumentos ea 1981: 

tortilla 
pan 
carne 
cereales 
pescado 
aceites 

12.8~ 
12.8 
12.8 
12.8 
21.8 
1!~2 



vivienda 14.3 
transporte 15.4 
frutas 43.6 

Cabe aclarar que estos aumentos suceden aun con la pol!tiea ~ 
de aubeidios al consumo~por parte del Estado. La crisis energéti 
ca que provocó una caida vertical en les precios del crudo en 
1982, obligó al gobierno ~ suspender los gastos provocados por 
loe subsidios exesivoa al consumo, esto era debido a quó la baja 
en los precios del petróleo significó al país una disminución de 
las divisas que ingresan el erario público por este concepto. 

Las co.n5e~uenciás que pro~ocó la suspención de subsidios al 
consumo de basicos, fueron aumentos del 30 al lOO% en los preci~ 
os de las tortillas, pan, combustibles y energía electrica (69) 
cabe aclarar que los subsidios energeticos a la industria conti
nuaron {70), lo Único que se gravó fué el consumo popular. Dadas 
estas premisas, cabe decir, que el Estado mexicano prefiere ea-
crificar a lea mayorías, que ha una minor!a industrial privilegia 
da. 

Los au~entos antes mencionados en los básicos, vinieron a dete 
riorar aún más el poder adquis;tivo de loa salarios de loe traba 
jadores. 

La crisis econmmica que sufrió México en 1982 d~bido a la pol! 
tica energética ~• el mercado internacional, deJÓ una huella in~ 
deleble en el sector agropecuario, pues no tan sólo no hubo creci 
miento en el PIBA (producto interno bruto agropecuario) sino que 
disainuyó la productividad, para 1981 el PIBA tuve un crecimien
to _del 6.1~ con resp&cto a 1980, pero para 1982 presenta un por~ 
centaje negativo de ~ 0,4~. 

Dicho en otras palabras, ai la actividad agropecuaria produjo 
80 299.4 millones de pe~os en 1981, en 1982 produjo tan solo 79 
978.1 millones de pesóa, es decir -0.4%. Esto significa el 'traca 
so del SAM apoyado en las divisas ~eneradae por el auge petrolero 
ya que para 1982 Guillermo Correa 71) calculaba que se i~porta~ 
r!an 23 289 millones de pesos de b sicos,; 

frijol 
·maíz 
trigo 
leche 
huevo 
carne 

1 781 mill 
460 " 

9 246 " 
6 081 n 

727 " 
4 778 n 

de peeos 

*Costos antes de la devaluación de 
Febrero de 1982. 

Pra las postrimerías de 1982 el SAM ya babia muerto de la cru 
da, el gobierno de Miguel de la Madrid le dió sepultura eon la 
creación de cuatro gabinetea agrupados en el secretariado técni
co de gabinetes de la República {72), deaap~rici6a confirmada el 
miercoles 19 de Enero de 1983. 



CONCLUCIONES: 

Le pol!tica alimentaria del sexenio 1976-1982, no es más que re 
fleje fiel del continuo esfuezo del gobierno por sostefier un arque 
tipo de óesarrollo nacional, que ha demostrado amplias señales de 
ineficiencia. El esqueilia de desarrollo econ6mico ~o necesita par -· 
ches, sino ser sustituiao por otro que refleje las necesidades ce 
la mayor!~ de la poblaci6n y no los intereses de une minoría privi 
legiadR. 

Los niveles nutricionales y de vida en general de la poblaci6n 
no van a aumentar por caridad del cielo, ni como migajas del sis
tema económico actual en forma de subsidios, ·sino con justicia. 

. Considero, lamentablemente, que bajo los actuales lineamientos· 
gubernamentales, los problemas estan le~os de res<Dlverse -y para 
l8s clases populares se empeoran cada d1a más-, pues atr~s de toda 
la alege.ta ideologica del Estado, se encuentra un afá.n constpnte 
por capitalizar la actividad productiva nPcional y esto no puede 
más;que .conducir a una. sociedad cada vez más .. injusta, debido a -
que el sistema capitalista basa su existencia en la necesaria de
sigualdad de las partes que lo forman. 

Las soluciones no son cues~1cnes de verborragia, si de lo que 
se trata es de alimentar a la pobl?.ción y proporcionar mejores ni 
veles de existencia -que cada vez se deterioran m~s-, pues enton
ces hay que encausar la política econ6mica nacional al desarrollo 
integral de nuestro naís, no al servicie de los intereses a.jenos 
y al enriquecimiento-de unos cuantos. La riqueia generada por el 
trabajo de nuestro pueblo debe tener una finalidad social y no pa 
ra ser atesorada por unos cuantos, lo demás -como dijo el Che Gue 
var2~ es puro canto de sirena. Y ese cP..ntc de sirena se ha estado 
e:scuchando continuamente durante los ul timos cuarenta. años. 



NOTAS: 

I Nuestra formación socioeconómica podemos dividirla en cinco sec
tores; 

~ Economía natural con elementos mercantiles. 
- Pequeña producción mercantil &n el campo y la ciudad. 
- Economía capitalista basaua en empresas nedias de cspital -

nacional. 
-Economía capitalista basadg en el-control de los monopolios-

con capital mexicano y extranjero. 
- Capitalismo de Estado. 

Semo, Enrique, nHistoria mexicana, economía .y lucha de clases" 
Ed. Era, M~xico, 1978. 

2 Padilla, Enrique, "México desarrollo con pobreza", Ed. Siglo 
XXI, México, 1979. 

3 Castro, Fidel, 11 Informe a la VII cumbre !le los p8Íses no alinea.:. 
dosn, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 
Cuba, 1983. ~, 

4 Ibid. p. 14 

5 Ibid. p. 14 -
6 Ibid. p. 16 

·-
7 Ibid. p. 21 

8 El 90% de las empresas si no es que el lOO%, dependen de las de
ciaiones del gobierno en materia de conc~siones, precios, permi~ 
sos, créditos, subsidios y estímulos. Las concesiones son el in
tercambio que hacen gobierno y sector privado que representa la 
base de esta economía mixta. 

Proceso Ho 328, p. 28-30, 1983. 

9 Las compañías trasnacionales y el sector industrial privado de -
México :recH>ieron en 1980 a travéz de subsidios en los energéti
·eos 332 000 millones de pesos. 

' 

Proceso, uPlanes sin planificación" México 1980. 
' 10 Características de la planificación en 'México: 

- La propieda~ de los medios de producción no es social por lo -
que los planes- que hace el gobierno sólo pued ~n apli-aa.rse al -
sector p'libl ico. 

- .Se planifica a corto plazo. 
- Se elebora~ planes sectoriales y después se coordinan. 
~ Falta de relaciGn entre los SP.ctores. 

No se contemnla modificar la estructura del gasto ni la inver-
sión. -
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16 Proceso No 341, 1983. 

17 ctSrdoya, Arnaldo, !'La pol!tica de masas y el futúro de la iz
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capital", Ed. Nuestro Tiempo, M~xico, 1974 • 
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21 Tello, Carlos, ob.· cit. 

22 El PIB tuvo una tasa de crecimiento de 2.1% en 1976, y aumento 
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23 Los ingresos por exportación de pet~leo y gas con respecto a 
a los ingresos de cuenta ·corriente aumentaron de 2~9% en 1960 

. ~1976 a 46.51% .en ;1982. , · 
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de 14~3% en 1975 a 72.8% en 1981. 

25 El departamento de agricultura de los EUA convino un crédito -
abierto de 1 000 millones .. de dola:tes a Conasupo para el ejérci 
cio fiscal 1963, que permitiri financiar compras al mercado de 
EUA de granos forrajeros, oleaginosas y leche en polvo. 

26 Bartre., Roger, ".Estructura agraria y clases sociales en México" 
Serie Popular Era, México, 1974. 
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· 27 .Warm.an., Arturo •. ~Los campesinos, hijos predilectos del .eégimen · 

Ed·. Nuestró' Tiempo, México, 1972 • 
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29 !bid. 

30 El cr~dito a sido uno de los instrumentos principalmente emplea 
dos.para inducir la evolución de la agricultura en una direc-
ción determinada, que ha significado la creciente polari~ación 
en el campo mexicano, entre regiones y estados, entre areas de 
riego y areas de temporal, y entre un emergente subsector de a · 
gricultura capitalista y un marginado .subsector de agricultura 
campesina. 

Gordillo, Gustavo, "Estado y sistema ejidal", en Cuadernos Po
l!ticoQ No 21 p, 7, Ed. E~a, M~xico, 1979. 

31 Warman, Arturo, ob. cit • 

. 32 Las tendencias intr.!nsecas del desarrollo del sector capi talis· 
ta (concentración de capital y mecanización) conllevan inevita 
blemente a la eroción y destrucción de la economía campesina -
no capitalista, con lo que se desplazan .. grandes~ma.sas de pobla 

.ión, que junto con el fenómeno demogr,fico causa la existencia 
de un enorme e.j~rci to de reserva de mano ,..Pe obra desempleada, 
le función del· ejido y del minifundio. es la de ser el colchón 
amortiguador que permite controlar la violencia inseparable al 
proceso de r&pida expanción capitalista. 

Bartra, Roger, ob. cit. 

33 La descap!talizacion de los medios de producción de.los campe
sinos se manifiesta en el deterioro de que son objeto dichos -
medios, la insistente falta falta de inversion para asegurar -
su conservación para los ciclos siguientes tiende a llevar hae 
cia la pauperización del patrimonio. 

34 El modelo de acumulación implantado supuso la extracción del -
exedente agrícola para sostener el proceso de industrialización .. 
, el mismo imJ2erativo de producir alimentos a bajo costo c;ondujo.¡;, 
a que la política estatal se orientara a la creación y fort8¡e 
cimiento de un pequefto sector a, agricultura moderna al cual ~ · 

·se le asignó la función de aprovicionamiento de alimentos aba 
jos costos. · 

Gordillo; Gustavo, ob. cit. 

Desde mediados de la decada de los ·cincuentas en adelante~ el 
ma!z y el trigo ocuparon aprox. el 40% de todas las tierras de 
rie: o de México,- con~lo ·.que buena parte de las mejores tierras · 
no se dedicaron a cultivos potencialmente m~s remunerativos. 

Hewitt, Cynthia, "La modernizaei~n de la agricultura·en México" 
.Ed. Siglo .xn, MéXico, 1978. . · 

35 Para 1958 la tasa de crecimiento del PIB fué de sólo 2.8% aprox. 
el año anterior (1957) creció 4.5%, para 1959-no hubo crecimien 
to, es decir, el porcen.taje fué negativo, el crecimiento no tan 



solo se estancó sino que disminuy6 la producci6n. 

36 Los EUA propusieron una Alianza para el Progreso con el fin de 
ayudar a la recuperaci&n econ&mica de los países latinoamerice 
nos, para su explicación he de récurrir a la palabra de Ernes
to !;!uevara; 
yo me pregunto señores delegados . 
?no tienen la impresión de que se les.est~ tomando el pelo¿ · 
se dan dolares para hacer carreteras, caminos y alcantarillas 
?por que no se dan dolares para equipos o maquinaria, dolares 
para que nuestros pa!sas_Ebdesarrollados pueden convertirse -
en paises induatriales d~ una v&z¿ 
realmente es triste ?que es lo que hay? . 
¡ 500 millones de dolares aprobados si latinoamerica toma las 
medidas internas nesesarias! · 

Guevara, Ernesto, "Discurso en la quinta seción' plenaria del 
consejo Interamericano econ&mico y social en punta del Este -
Uruguay, 8 de Agosto de 1961", en Ernesto Che Guevara escritos 
y discursos, tomo 9 p. 41, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 
Cuba• 1977. 

37 Entre 1957 y 19'70 disminuye la participación del sector priva 
do en el financiamiento agrícola, a porcentajes del 25% al 30% 
del cr&dito ag~!cola total. · 

Gordillo, Gustavo, ob. cit. 

38 Entre 1956 y 1970 le participación del cr~dito a la agricultura 
se reduce en forma cont!nua pasando del 17% al . 9% del total · 
crediticio, mientras que los recursos a la industria entre 
1956-1970 pasaban del 47% al 58% del total. 

Gordillo, Gustavo, ob •. cit. 

39 Considerado ·el mejor amigo de las trasnacionales en toda Am&ri 
ca Latina, el gobierno mexicano las protege e impulsa·con sub
sidios. 

Ver Jroceso No 275 p. 12, 1982. 

Por si fuera poco logran que muchos de los insumes que requie
ren para elaborar sus productos les sean vendidos por agencias 
gubernamentales a precios subsidiados, otras veces los adquie
ren ventajos~ente de las agricultores que los produjeron con 
financiamiento oficial. 

Uno Mas Uno, 20 de Sep. 1981. 

40 La desnut~ición de un ~a!s es más proporctonal a 1~ injusticla · 
que a la pobreza, en Mexico los sectores de m~s altos ingresos 
absorven gran cantidad de granos a travez de los productos an1 
males que consumen; u~erdo nesesita comer 8 kg. de granos P! 



ra aumentar un kilo, y una vaca requiere 30 kg. de pastura y 
ocupar alrededor de una hec~area de tipo medio. 
Esta situación hace que el 15% de la población más rica consu 
ma el 60% de la producción agrícola. 

Gonzalez, Pabl'o, y Florescano,Enrique, "México hoy", Ed, Siglo 
XXI, México,l97B• 

41 La participación en la producción de los predios agrícolas pri 
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47 Inca Rural, ob. cit. 
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49 !bid. 
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60 Ver -Proceso No 255 p. 22 •. 
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63 SPP, ob. eit. 

64 El gobierno grava más el consumo de las mayorías que la renta 
del capital, la aprobación de la ley de egresos de la federa
ción para el 1983 nos dice que el gobierno captará por recau
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