
I 
,I 

I 

r
 

AGRICULTURA EINTERYENCION ESTATAL
 

Silvia DEL VAu..E* 

Acumrulad, acumulad deC£a 
Moises a ilos pro/etas. 

RESUMEN: La autora estudia el papel tiel Estado dentro del 
pmceso agricola, a partir de la hip6tesis central de que la 
internacionalizaciOn y la nacionalizaciOn del capital, no son 
tendencias contradictorias, sino complementarias, " que di
cho ,papel al intervenir en loJ ,agricuhura, es una expresi6n 
de este /en6meno. En esta direcci6n, el 'trabajo analiza en 
primer termino el proceso de internacionalizaciOn del capital 
como una rrwdalidad de Qperaci6n del capitalismo mundial, 
y sus consecuencias sobre la nueva divisiOn internacional del 
trabajo agricola. Luego se enfatiza sobrela crisis de la eco
nomia mexicana y especialmente de la agricultura. Par Ul
timo se resalta el rol de la inversion -la pUblica en espe
cial- desde la persp>ectiva de sus orientaciones ~mplfcitas 

y' explifcitas en el desarrollo agricola y sus modalidades de 
vinculacion con el capital trasnacional. 

Segtin algunos, el Estado cumple el deber impostergable' de garanti
zar el desarrollo arm6nico de la sociedad. Ahi tenemos UIia mues
tra de 10 ideologico, donde son los intereses los que cuentan, donde 
se intenta hacer pasar por realidad 10 que no es mas que apariencia. 
Explicar la relativa regulacion de l~ crisis agricola con base en es
trategias de produccion es estar en el campo del mito. Es confun
dir al pais con el territorio. . 

* I nvestigadora del CEESTEM.· 
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104 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, la historia de America 
Latina se hacia por compartimentos estancos, historia de Bolivia, de 
Argentina, de Costa Rica; despues se tram de vincular a la region 
a toda costa y como castigo nos cay6 la teoria centro-periferia. Si a 
los paises "centrales" les daba catarro a los "perifericos" les daba 
pulmoma. . 

Las relaeiones sociales entre los hombres y las modalidades de 
sus cambios es el centro en torno al cual deben orientarse las mo
dalidades de analisis, de otra manera se caeria en un modelo ahis
torico, donde facilmente se confundirian libertad con detenninismo, 
ideologia con ciencia, apariencia con realidad. 

El estudio de la agricultura, como parte de un proccso global de 
produccion comparte estos problemas. La falta de contrastacion en
tre la teoria y la realidad y entre la teoria y la historia. Esto es la 
ideologia frente a la ciencia y como diria Althusser1 "el abismo del 
exnpirismo esta separado del abismo del idealismo por el filo de la 
navaja". 

La explicaci6n de la situaci6n del medio rural mexicano no se 
pueae hacer achacando a la ultima comunidad rural sus vinculos 
con la General Motors como tampoco se puede haeer abstracci6n 
del "sector externo". Creemos que el estudio de la agricultura y 
del agro mexicano remite, si se quiere ser serio y honesto, a la con
frontaci6n te6rico-hist6rica ya que de otra manera no se puede lograr 
su entendimiento. 

El propOsito de este trabajo es formular la hip6tesis de que: la 
internaeionalizaci6n y la nacionalizaci6n del capital, entendido este 
en sus formas productiva, comercial y financiera no son tendencias '. 
contradictorias sino comple~ntarias y que el papel que el Estado 
juega al intervenir en la agricultura es una expresi6n de este feno
meno. 

El papel del Estado: intereses que se extravwn en los colores de 
una alfombra persa 

La existencia de capacidad material de aeumulaei6n es un re
quisito para que exista reproducci6n a escalaampliada. Sin embargo, 
esta no es la unica exigencia. En el capitalismo se requiere de un 
proceso de realizaci6n tambien a escala ampliada. Para que esto 

1 Althusscr, L. Para leer el capital, Mexico, Siglo VeintilAno editores, 
1969. 
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suceda se necesita la existencia de capacidad para realizar 10 produ
cido, no sOlo en forma ampliada sino tambien permanente. Como 
esto ocurre en el mercado, podemos deducir que la demanda fija 
el limite de la producci6n. 

Ahora bien, una porcion de la demanda incrementada surge de 
la necesidad de reponer los medios de producci6n y del incremento 
del empleo que asegura la realizaci6n del producto, pero la mayor 
parte de la demanda efectiva depende del gasto capitalista, tanto 
como gasto improductivo como bajo la forma de inversi6n. 

Resulta claro entonces que la dinamica del proceso de produc
ci6n depende de las decisiones de aeumulaei6n capitalista, considc
radas cstas no como la expresi6n individual de un capitalista sino 
como la de una clase y a traves del Estado. 

Pero, .: cual es el mecanismo que permite llevar a efecto las de
cisiones de aeumulaei6n? Ese mecanismo es la inversi6n. Ciertamente 
que no es el unico instrumento pero sl el mas dinamico y para 
formalizarlo vamos a plantear 10 siguiente: 

Si C = consumo 
Ck = consumo capitalista 
I = inversi6n 
S = ahOITO 

P = ganancias 
Ib = inversi6n bruta 
A = proporci6n constante del consumo capitalista 

en las ganancias totales. 

Entonces Ck = A Ib + A Ik 

Por tanto A Ib 

1 - A 

Esto significa que la evoluci6n de las ganancias d.epende de la 
dinamica de la inversion y que las oscilaeiones del ingreso naeionaI 
se originan en el nivel de la inversi6n. 2 

La magnitud de la aeumulaci6n, la velocidad de aumento de 
las ganancias y la velocidad de incremento del capital fijo deter

:2 Este planteamiento -basado en el modelo de M. Kalecki-, supone: 
una distribuci6n del ingreso dada y que los trabajadores no Morran, es 
dccir gastan 10 que ganan. 
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minan, fundamental aunque no excIusivamente, el nivel de la in
version. Pero la acumulacion se fonna paralelamente a las ganan
cias, de manera que el myel de la inversion depende de los cambios 
en la tasa de ganancias del periodo anterior. 

Sin embargo, los problemas de realizacion conducen al estan
camiento 0 baja de la inversion y por tanto al descenso del ingreso 
nacional, del' consumo y de las ganancias. Asi se generan los ele
mentos que configuran el cicIo econ6mico. 

El hecho de que el capitalismo se desenvuelva por medio de 
cicIos en los que se suceden auge, recesion, depresion y recupera
cion, es la manifestacion de la contradiccion basica del capitalismo, 
es decir, la contradiccion entre el aumento de la capacidad pro
ductiva y la capacidad adquisitiva de las grandes masas de pobla
cion. Es esto 10 que genera la tendencia a la crisis. 

En este contexto la intervencion del Estado resulta de gran im
portancia al oponerse a la tendencia que el capital genera. La par
ticipacion estatal en la economia capitalista es un producto del des
arrollo histOrico del capitalismo. El cicIo economico mismo plantea 
la necesidad de su intervencion tanto para mantener al sistema como 
las condiciones objetivas de 'su funcionamiento. 

La influencia 0 peso de la intervenci6n estatal depende funda
mental, aunque no unicamente, del monto de la participacion estatal 
en el ingreso nacional y de la fonna en como financia estos gastos. 
Evidentemente el efecto estabilizador de los gastos estatales sera mas 
fuerte cuanto mas elevada sea su participacion en el ingreso na
cional. Hay que sefialar que esta influencia se refleja en Iii. politica 
presupuestaria, monetaria y credfticia del Estado. 

Partiendo del hecho de que el Estado capitalista es represen
tante del grupo hegemonico y que siendo el ,problema principal de 
una economia limitada por la demanda, la creaci6n de demanda 
adicional, el Estado entra en escena al generar esa demanda incre
mentada financiandola con la reduccion del superavit en el presu
puesto nacional .(en caso de que exista) 0 aumentando el deficit. 

Ahora bien, el deficit presupuestario signlfica que el Estado se 
endeuda con los capitalistas (nacionales 0 no), pero al hacerlo mo
viliza las. reservas liquidas de estos asegurandoles ganancias ad~cio
nales. Ciertamente que no es el unico camino que tiene el Estado 
!para ampliar la demanda, via politica presupuestaria, la alterna
tiva seria financiar los gastos publicos mediante el aumento de gra
vamenes a los capitalistas. Esta medida, siempre y. cuan"dq el im

. . .. .~ 

AGRICULTURA E INTERVENCION ESTATAL 

puesto no se transfiera al consumo de las grandes' masas, pueda 
atenuar el ritmo de descenso de los salarios y de la inversion. 

Pero ademas de la politica presupuestaria, el Estado puede re
currir a medidas de politica economica monetaria y crediticia para 
regular la crisis, generando demanda efectiva incrementada. Entre 
estas medidas estan la regulacion de la cantidad de circulante, de 
las reservas en los bancos y de las condiciones de credito, particu
larmente la tasa de interes a corto plazo. 

Recordando los planteamientos de Kalecki en torno a los de
terminantes de la inversion, es oportuno sefialar que las decisiones .. 
de inversion son seguidas con un cierto rezago por la inversion 
misma, de tal manera que el efecto de estas decisiones frecuente
mente resulta atrasado en su objetivo de regular la crisis. Por otra 
parte, la seleccion de la politica economica estatal depende mas de 
las caracteristicas de composicion de las fuerzas sociales que de las 
condiciones del mercado. 

La formulaci6n de estos planteamientos no tiene como objetivo 
hacer un analisis exhaustivo del cielo economico y la intervenci6n 
estatal --que por otro lade tampoco estamos en condiciones de ha
cer-, sino de sefialar la importancia que juega la inversion estatal 
en la agricultura, como un instrumento vivo de politica para orientar 
la estructura productiva hacia las actividades agrkolas que aseguran 
una mao'0r tasa de ganancia, sefialando la vinculacion que' existe 
entre estas ramas redituables de la agricultura con la penetracion 
extranjera. 

Con este objeto, primero se hara un breve comentario sobre el 
t	 funcionamiento de la economia mundial para ubicar el proceso de 

intemacionalizaci6n del capital productivo como una modalidad de 
operacion del capitalismo mundial, y sus implicaciones en la nueva 
divisi6n internacional del trabajo agricola. En segundo termino se 
analizara el desarrollo de la crisis de la economia mexicana en ge
neral y de 1a agricultura en particular; esta parte, intenta resa1tar 
el papel de la inversion en general y de la inversion publica en par
ticular desde la perspectiva de sus orientaciones irnplicitas y ex
plicitas en el desarrollo agricola, y sus modalidades de vinculacion 
con el capital trasnaeional. 
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1.	 Algunas referencias sobre el funcionamiento de La economia. 
mundial 

Cuando Bujarin8 escribi6 su libro sobre el funcionamiento d,e la 
economia mundial, previ6 una serie de acontecimientos que no se 
cumplieron. Esto no significa que sus previsiones hayan estado equi
vocadas totalmente; inc1uso, independientemente del valor teOrico
metodol6gico de su obra -sobre el que todos los cientificos sociales., 
estan de acuerdo--, sus formulaciones sobre la tendencia a la con
centraci6n y la centralizaci6n de la economia mundial se han confir
mado. 

Sin embargo, quisieramos hacer un comentario en relaei6n con 
el desarrollo de 10 que el llam6 paises agrarios. La primera consi
deraei6n es en torno a la evoluci6n de la divisi6n internacional del 
trabajo. Segun Bujarin, los paises agrarios por su posici6n de do
minados y sus condicionesecon6micas y sociales estaran bajo con
diciones de expansi6n imperialista, reducidos a adoptar al comercio 
mundial de alimentos y materias primas baratas a cambio de pro
ductos manufaeturados caros, provenientes de los paises "centrales". 
Sin embargo esta posici6n de control de la producci6n de los pro
ductos agrarios les permitina una posici6n de fuerza en caso de unirse 
y enfrentarse a los paises avanzados. 

La relativa especializaci6n condujo a lospaises "agrarios" al mo
nocultivo y a la monoexportaci6n, condicionalldo su articulaei6n al 
sistema capitalista mundial. Pero la formaci6n de una 6specie de 
trasnacional del Tercer Mundo en materia de productos agricolas, 
no se cwnpli6. La configl.lraei6n de una nueva divisi6n internaeio
nal del trabajo -no prevista por Bujarin- irrumpi6 en la escena 
mundial, expresada en la relativa industrializaci6n pero bajo el con
trol del capital trasnaeional de algunos paises subdesarrollados, con 
la concentraci6n en tecnologias de punta por los paises industria
lizados. 

Pero ademas, como resultado del incremento de la productividad, 
los paises de Europa Occidental y particularmente Estados Unidos, 
se han convertido en productores y exportadores de algunos ali
mentos basicos. Mas aun, si se observan los flujos del comercio mun
dial se puede constatar que la mayor parte del intercambio se da 
entre paises industrializados, comprendiendo en esta circulaei6n tanto 

r 
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la comercializaei6n de materias primas y alimentos como la de pro
<1uctos procesados. 

Ciertamente que esta forma de analisis de los flujos mundiales 
<lei comercio vista regionalmente puede resl.lltar engafiosa. Por ejem
plo, se dice que la mayor exportaci6n de capitales va dirigida a 
Europa Occidental, $in embargo cuando se haee el analisis por paises 
resulta que el cuarto pais "beneficiado" es Mexico y el sexto Brasil. 

Uno de los problemas que sin duda es el de mayor importancia 
-en el analisis de la economia mundial es la relaei6n entre 10 nacional 
y 10 internacional, es decir, el problema de la concurrencia entre 
los Estados naeionales y el sistema capitalista monop61ico. Desde el 
punto de vista de la internacionalizaci6n del capital pareceria ser 
que existe la necesidad de su nacionalizaci6n para su internaeiona
lizaci6n. Partiendo de que el capital se expande porque busca com
prar y vender en mejores condiciones, la coalici6n entre las burgue
sias naeionales y la burguesia internacional, que se observa, por 
ejemplo, en el sector agroindustrial, sena el resultado 16gico y no la 
controversia, esto puede analizarse a partir de la correlaci6n entre 
los ritrr'DS de exportaci6n de capitales y el proteccionismo. 

EI desarrollo de las fuerzas productivas no se da exclusivamente 
en los paises avanzados -cosa que los te6ricos del imperialismo no 
consideraron-, tambien los paises subdesarrollados contempian este 

I 
J proceso. La absolutizaci6n de la incapaeidad de la agricultura para 
I 

aumentar la productividad se ha rebasado. Incluso la realidad con
creta muestra ramas de la agricultura con mayor productividad y 

~ 
I composici6n organica del capital inc1uso que algunas ramas indus

triales (10 que no implica un descenso de los precios industriales). 
La forma de cooperaei6n entre el Estado mexica;no y el capital 

trasnaeional, en el caso de la agricultura, se manifiesta en la 1"<1
pida expansion de la empresa agroindustrial trasnacional que, como 
Minerva sal,ida de la cabeza de Jupiter, se installS en el campo 
mexicano y se expandi6 en forma tan dinamica gracias en buena 
parte al apoyo estatal. 

EI que se haya diferido tanto el apoyo financiero estatal a la 
producci6n de alimentos basicos, no es casual, como tampoco es 
casual que este apoyo se haya dirigido prioritariamente a las zonas 
de riego y buen temporal. ' 

3 Bujarin, Nicolai. La economla mltndial y el imperialismo, Mexico, Cua
demos de Pasado' y Presente, 6a. cd. 
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2.	 La crisis del capitalismo mexicano: manejo de un prontuario de 
ambigiiedades 

Hay frases que pintadas en bardas 0 camiones, con letra burda, 
constituyen un lIamado a la desconfiada "ciudadania" pero que pro
movidas oficialmente no 8010 causan desconfianza sino que adquieren 
un contenido equivoco. Nos referimos al reconocimiento de la crisis 
que atraviesa el pais. 

La tecnocracia oficial habla de la crisis con cierto contenido 
autocrltico, aunque 10 suficientemente abstracto y general como para 
no co¢.prometer a nadie. Los ideologos del PRI con su politica 
declarativa reflejan el descontento nacional, con convenientes difa
maciones, estigmatizan a "aquellos que creen que no tienen ya ne
cesidad de una clase intermedia que gobieme para elIos", y llegan 
incluso a insultar a los grupos de presion del gran capital a quienes 
culpan de la crisis. Pero sus formulaciones no rebasan la esfera de 
la declaracion, como si esta fuera un invento nacional. Los sectores 
progresistas con interpretaciones frecuentemente abstractas y ta:lmu ! 

dicas han convertido a la crisis en un lugar comun. 
Estamos conscientes de que hablar de la crisis es referirse no 8010 

a indicadores economicos 0 al resquebrajamiento del partido ofi
cial sino a las profundas transformaciones sociales, politicas y eco
nomicas que el pais experimenta tanto en sus origenes intemos como 
extemos. Sin embargo, en este documento vamos a privilegiar los 
indicadoreS econ6micos y en particular los vinculados co):} la inver
si6n· publica para· ejemplificar el caso de la crisis agricola y las 
altemativas de regulacion. Para hacerlo, es necesario plantear en 
primer lugar y. muy esquematicamente las caracterlsticas estiuctu
rales y coyunturales de la crisis economica -<1estacando el paj:>el de 
la inversion global-, y como el producto intemo bruto es el indi
cador que sinteticamente proporciona elementoS de anaIisis sobre el 
desarrollo y tendencias de la actividad productiva y la generacion 
de riqueza en su funci6n de capital social, comenzaremos por to
marIo como palanca para entrar al estudio de la crisis de la eco
nomia mexicana. 

La tasa de crecimiento de la economia mexican~ habia· sido 
fuerte y sostenida desde la decada de los cincuenta hasta principios 
de los setentas. Comparativamente con America Latina se habia 
mantenido p<>r encirna del promedio de la region y 8010 era supe
rada por unos po.cos paises. 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIBl DE AMERICA LATINA
 
Y MEXICO
 

1950·1956 1966·1973 1950·1975 

Argentina 3.3 3.9 3.8 
Brasil 6.3 9.6 6.7 
Colombia 4.6 6.4 5.1 
Chile 4.3 3.0 3.9 
Peru 5.5 5.2 5.3 
Venezuela 7.1 4.6 6.1 
America Latina 5.2 6.6 5.5 

6.3Mexico	 6.2 6.4 

1 En porcicnto. 
FUENTE: CEPAL. El desarrollo economico y social de las relacionts externas 

de Am6rica Latina, E/CEPAL/1024/1977. 

Este ritmo de crecimiento se caracterizo por la relativa estabi
lidad de los precios, la ausencia de un proceso inflacionano agudo 
y aumento en las remuneraciones a los trabajadores. Este estable y 
fuerte crecimiento de la economia estuvo ligado al crecimiento de 
la producci6n agricola, al tipo de cambio fijo del peso y al com
portamiento del sector extemo, hechos que permitieron la expan
sion de la oferta de bienes y servicios. 

Sin embargo, desde principios de los setentas se empiezan a agu
dizar de una manera permanente problemas como la baja prOOuc
tividad de ciertos sectores productivos, la falta de proporcion entre 
los diversos sectores 0 al interior de elIos, paralelamente a cambios 
desfavorables en el sector extemo. Estos problemas se manifiestan 
en el deficit comercial extemo, el alto y creciente nivel de endeu
damiento, .1a irrupci6n de la inflaci6n, el alza permanente de los 
precios y la perdida de poder adquisitivo de grandes masas de la 
poblaci6n. 

La baja productividad del sector agricola· expresada en la es
casez de alimentos basicos y el aumento constante' de los precios 
interrumpe la transferencia de plusvalia desde este sector hacia el 
resto de la economia, afectando de esta mahera al proceso de acumu
lacion. . . 

• Los bajos niveles en la productividad no son privativos de la agricul
tura, ya que tambien se observan en otras ramas industriales y de servicios. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO. 
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL A PRECIOS DE 1960 

19(j()-1970 1970-1975 1975-1977 1977-1980 

PIB	 7.0 5.6 2.7 7.5 

Agricultura 3.6 0.7 3.0 2.8 
Pctroleo 8 " .J 6.9 14.a 15.6 
Manufacturas 8.9 5.9 3.5 7.6 
Construccion 8.3 fl.3 - 1.9 13.:2 
Electricidad 13.5 3.6 7.9 7.9 
Comercio 7.3 5.2 0.1 6.7 
Comunicaciones y 

transportes 6.5 9.9 5.6 10.3 
Otros servicios 5.5 4.3 1.9 4.4 

.FUENTE:	 Banco de Mexico, Informe Anuul, 1980. 

La baja productividad agricola se debe en gran parte a la poll
tica econ6mica que propicio la descapitalizaci6n de la agricultura, 
fenomeno encaminado a la transferencia de valor al resto de la eco
nomia. 

PRODUCTIVIDAD POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICAl 

1900-68	 1968-73 1973-78 

Agropecuario 3.35 1.20 0.93 
Petroleo 1.21 2.07 4.71 
Manufacturas 3.61 3,46 1.54 
Construcci6n 5.3.1 5.12 1.85 
Electricidad 8.30 3.87 1.21 
Transportes :1.42 :~.80 1.67 
Comercio 3.97 3.02 1.92 
Otros servicios 0.83 1.01 -1.21 

1 Tasa de crecirniento media anuaI. 
FUENTE:	 Vladimiro Brailousky. Industrializaei6n y petroleo en Mexico. Una 

perspectiva de largo plazo. Ponencia presentada en el Simposio 
sobre petr61co rcalizado en Oaxaca, septiembre,' 1980 
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Sin embargo, en los setentas ni el Estado ni los capitalistas invir
tieron en nuevas ramas industriales 10 que se reflej6 en la caida de 
la productividad. En este periodo el Estado no interviene como agen
te pro:luctor directo en las ramas manufactureras de mayor dina
mismo. y el c~p;tal privado n~cional que habia comenzado a perder 
liderazgo desde el decenio anterior a causa de la creciente expan.
sion de capital extranjero, opto como alternativa la intennediaci6n 
comercial, el negocio bancario ylos servicios. 

La caida de la productividad se trato de compensar con la li
berali7..acion del comercio, 10 que permitio satisfacer la dernanda in
terna pero dan6 las tasas de crecimiento industrial ya que el ltiisez 
faire implico un cambio en el proceso de acumulacion de capital 
al enfrentar la produccion interna con la externa, proceso que con
dujo a la desvalorizaci6n de la capacidad productiva "ineficiente" 
al salir del mercado las empresas que no pudieron enfrentarse a la 
competenria. Ciertamente que este proceso de "depuracion" per
miti6 aumentar la productividad pero incrementO la concentracion 
y la centralizaci6n industrial. 

La inversion, en los sesentas, crecio t<;lnto pOl' el crecimiento del 
mercado que incentivaba a los capitalistas a incremental' su capa
cidad productiva como pol' el proceso de diversificacion creciente 
que la ola tecnologica de los cincllenta y sesentas pennitio. 5 El in
cremento en la prodllctividad propicio la reduccion de costos de 
produccion, aumentar el margen de ganancia (relaci6n precio-cos
to) y aceler6 el proceso de acumulaci6n. Pero a comienzos de los 
setentas y particularmente en 1977 la inversi6n privada disminuy6 
ante la contraccion de la clemanda. Como los capitalistas no estaban 
dispuestos a alterar el proceso de acumulaci6n, el resultado fue el 
disparo de los precios. 

Paralelamente, los ya existentes desequilibrios intra e intersecto
riales se agudizaron como resultado de la orientaci6n de la inver
si6n publica y de la politica de contencion salaria!' La inversi6n 
publica en los ultimos anos se ha caracterizado pOl' privilegiar, des
equilibradamente, al sector petrolero, 10 que descendi6 otros secto
res productivos, particularmente la agricultura. La esperanza de que 
el excedente petrolero podia asegurar el financiamiento del des
arrollo economico, se ha esfumlldo ante el crak petrolero, el cual 
agudiz6 los problemas economicos previamente existentes y eviden
cio la fragilidad de las politicas de regulaci6n. 

;; Vease Mandel E. EI caJi;talisn!o tardio, 2a. cd., l\fexico, EdicioC1es Era, 
1980. 
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Ante los desequilibrios sectoriales, la subida de los precios y el 
creciente peso del deficit comercial externo, el Estado instrument6 
una polltica contraccionista cuyos efectos fueron desestimular la in
version y reducir la tasa de ganancia, situaci6n ante la cual los 
capitalistas protestaron desencadenando una ola de crlticas a la ad
ministraci6n echeverrista. El gobierno tuvo que incrementar fuerte
mente el gasto publico -poHtica de desarrollo compartido- que si 
bien 10gr6 el aumento de los salarios reales no consiguio reactivar 
la inversi6n privada. El resultado fue la profundizacion. del deficit 
comercial externo, la inflaci6n y el endeudamiento externo.. 

El financiamiento del gasto publico se hizo en una primera etapa 
en base a prestamos proporcionados por el Banco de Mexico: 73.4% 
en 1955, que baj6 a 29.7% de 1962 a 1970 creciendo como contra
partida los prestamos externos, tanto en tenninos absolutos como 
porcientos del PIB. 

Respecto al endeudamiento hay que decir que si bien el creci
miento de la deuda externa es el resultado de los desequilibrios 
sectoriales esta tambien se debe a la excesiva liquidez en los mer
cados internacionales de capitales. Es decir que la deuda externa, 
como sefiala Rosario Green,e "es resultado tanto de la demanda 
de recursos del Estado mexicano para hacer frente a su deficit fis
cal y al de su balall7a de pagos como de la oferta internacional de 
capitales de prestamo". 

DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL 

Ano Deuda interna Deuda externa 

1970 80.4 19.6 
1973 85.5 14.5 
1975 76.0 24.0 
1977 73.2 26.8 
1978 73.0 27.0 

FUENTE:	 Quijano, Jose. El Esta'do y la banca privada, la desintermediaci6n 
financiera (Mimeo), 1981. 

A medida que la deuda externa fue llegando a niveles criticos, 
elEstado tuvo que restringir el gasto pUblico (el deficit del gasto 

6 Green, Rosario. Estado y banca trasnacional en Mexico, Mexico, Nueva 
Imagen-CEESTEM, 1981. 
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publico que habla crecido tendencialmente lleg6 a representar el 
6.9% del PIB en 1975-76, despues se desaceler6 para aumentarnue
vamente a un ritmo superior al de la tasa de crecimiento d,el pro
ducto). La crisis se hizo patente y oficia!. 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO
 
Estructura porcentual1
 

Rubro	 1979 1980 

Total 100.0 100.0 
Deuda publica externa 33.7 30.4 
Credito interno 66.3 69.6 

Banco de Mexico 44.9 50.2 
Banco Nacional 8.6 8.7 
Valores Gubernamentales 4.2 10.6 

Cetes2 3.2 9.0 
Petrobonos 1.0 1.6 

Otros	 8.6 1.3 

1 Participaciones en base a cifras a precios corrientes. 
2 Cetes colocados al publico ahorrador (empresas privadas y particulares). 

Lo:; correspondientes a la banca privada y mixta se encuentran dentro del 
rubro Banco de Mexico. 

FUENTE: Elaborado por la Subdirecci6n Corporativa de Planeaci6n Econ6
mica, FISOMEX, en base a diversas fuentes oficiales. 

INVERSION DEL SECTOR PARAESTATAL CONTROLADOl
 
Estructuras porcentuales
 

Sectores	 19.75 1976 1977 1978 1979S 

Sector Industrial	 75.5 79.3 84.7 87.4 86.2 
PEMEX 34.1 42.6 51.6 50.0 50.3 
Sector transportes	 12.8 10.8 8.5 5.7 6.9 
Sector agropecuario, pesquero y forestal 2.4 2.4 1.6 2.5 3.4 
Fertilizantes de Mexico, S.A. 1.1 1.0 1.4 1.2 1.7 
Bienestar social 8.8 6.6 4.7 4.0 3.0 
Otros 0.5 0.9 0.5 0.3 1.1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 Inversi6n publica federal realizada. 
2 Preliminares. 
FUENTE: iLa crisis qued6 atras?, Mexico, Facultad de Economia, UNAM, 

1979. 
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CLASIFICACION SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO FEDERAL
 

E'structura porcentual
 

Asignacion original Ejercido 
1977 1978 1979 1980 1977 1978 1979 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Energeticos 24.2 30.B 28.7 33.6 29.2 31.7 32.0 
Transportes y 

mcaClOnes 
comu

7.4 7.0 6.7 5.8 6.7 6.3 5.6 
Desarrollo social 21.5 19.5 20.0 16.H 20.6 19.6 17.6 
Industrial 8.0 6.6 6.8 6.0 6.5 5.7 6.P 
Agoropecuario 

quero 
y pe,

9.7 7.5 8.2 7.4 7.3 6.4 7.0 
Administracion, de

fensa y podercs 
Comercio 

22.2 
6.7 

21.4 
6.9 

22.5 
6.1 

25.8" 
3.7 

23.1 
6.5 

22.8 
7.:; 

28.3 3 

3.5 
Turismo 0.3 0.3 0.2 0.9 0.3 0.2 0.2 

Y 3 Estimado con el movimiento observado entre enero y junio 1978-77 y 

enero-junio 1979-1978. 
" Estimado pOl' difert'ncia. 
FUENTE: iLa crisis quedo atras?, Facultad de Economia, UNAM, 1979. 

INVERSION DE'L SECTOR PARAESTATAL CONTROLADO
 
Estructura porcentual
 

Inversion	 Casto de capital 
l!;ne'/o-septiembre 

1978' 1979- 1978 1979~ 

Sector Industrial 87.4 86.2 

Petroleos Mexicanos 58.5 58.8 
Comision Federal de Electricidad 25.0 24.0 
Comision de Luz y Fuerza del Centro 3.6 3.1 
Siderurgica Nacioual 
Constructora Nacional de Carros 

de Ferrocarril 
Siderurgica Lazaro Cardenas 
Diesel Nacional 

Sector Transportes 

Ferrocarriles3 

Carninos y Puentes Federalcs 
Aeropuertos y sei'vicios al:xiliares 
Aeronaves de Mexico 

0.0 

n.1 
0.1 
0.1 

5.7 

4.7 

0.0 

o.~ 

0.0 
0.1 

6.9 

6.0 

76.5 

50.0 
21.9 

3.4 
0.0 

0.0 
0.9 
0.2 

3.1 

2.0 

74.7 

50.3 
20.9 
2.9. 
0.0 

0.1 
0.3 
0.2 

4.:; 

3.3 
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Inversion Casto de capital 
Enero-septiembre 

1978' 1979- 1978 19791t 

Sector agropecuario, pesquero y forestal 

Fertilizantes Mexieanos, S.A.
 
Productos Forestales Mexicanos
 
Forestal Vicente Guerrero
 
Productos Pesqueros Mexicanos
 

Bienestar Social 
CONASUPO 
IMSS 
ISSSTE 
Instituto Nacional para el Desarrollo 

2.5 
1.7 

4.0 

de la Comunidad Rural y la Vivienda 
Popular 

Otros 0.3 

Total 100.0 

3.4, 

2.2 

3.0 

0.6 

100.0 

2.1 3.0 
1.2 1.7 

17.8 16.8 

0.5 1.'1 

100.0 100.0 

1 Se refiere a la inversion publica federal realizada.
 
2 Se refiere a gastos de capital.
 
3 Incluye a todas las empresas ferroviarias.
 
e Estimacion.
 
FUENTE: i La crisis quedo atras?, Facultad de Economia, UNAM, 1979.
 

Frente al contenido de la crisis como fenomeno recurrente y d
clico del· capitalismo hay dos alternativas teoricas de evolucion: la 
planteada por la izquierda segUn la cual la crisis no se puede su
perar sino que se arrastra hasta que el sisteIl'..a capitalista termina 
por sucumbir y la interpretacion convencional que plantea que las 
crisis se pueden solucionar por la via capitalista y que incluso de 
las propias caracteristicas de esta se la puede regular, como si la 
crisis fuera la enfennedad yel remedio. 

En el contexto de la segunda interpretacion el Estado ha venido 
instrumentando una serie de medidas tendientes a regular la crisis 
del capitalismo mexicano, entre estas medidas destacan las dos deva
luaciones; alianzas con las grandes emp~sas, con el objeto de depu
rar tanto al mereado como al sector productivo e incrementar la 
productividad; adecuar los salarios a las necesidades del proceso de 
acumulacion; privilegiar la politica de liberalizacion del comercio 
y de los precios; modemizar el a,parato produetivo y recurrir a la 
represion incluso hasta militar (el que cada semana rrwera un diri
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/ 

gente campesino 10 demuestra) a fin de garantizar la acumulaci6n 
a escala ampliada del capital. 

GASTO PUBLICO FEDERAL Y SUS PRINCIPALES ASIGNACIONES 
(Miles de milIones de pesos) 

1979 1980 Variaci6n Variaci6n* 
% % real 

Ejercido Programado 1980/1979 1980/1979 

Total	 1 307.6 

A.	 Algunos gastos de 
desarrolIo social y 
comercio 

IMSS 
ISSSTE 
INDEeO 
CONASUPO 
SEP 

Subtotal 

B.	 Gastos de la Infra
estructura y empresas 
paraestatales 

SARH 
PEMEX 
CFE 
Comunicaciones y 

transportes 

Subtotal 

70.5 
44.7 

0.9 
51.5 

105.3 

272.8 

57.3 
289;8 
128.0 

104.9 

580.0 

1683.4 

89.7 
52.2 

1.2 
48.1 

125.4 

316.5 

75.1 
399.6 
165.2 

126.7 

766.5 

29 

27 
17 
30 
(-7) 
19 

16 

31 
38 
29 

21 

32 

3.2 

1.6 
( -7) 

4 
(-26) 
(-5) 

( -7) 

5 
11 
4 

( -3) 

6 

* Suponiendo aumentos de precios del 25% en 1980.
 
FUENTE: i La crisis qued6 atras?, Facultad de Economia, UNAM, 1979.
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ORIGEN Y usa DE DIVISAS 

Fuente de Divisas Millones de d61ares Porciento 

Sector Publico 30409.3 60.4 

Exportaci6n de mercancias 
Endeudamiento neto a largo plazo 
Endeudamiento neto a corto plaza 
Derechos Especiales de Giro 

15834.0 
11529.6 

2976.1 
69.6 

Sector Privado 19973.0 39.6 

. Exportaci6n de mercandas 
Servicios y transferencias 
Endeudamiento neto a largo plazo 
Endeudamiento neto a corto plazo 

3545.0 
11 177.1 
2562.7 
2688.2 

Total 50382.3 100.0 

usa DE DIVISAS 

Sector Publico 14700.2 29.2 

Importaci6n de mercandas 
Intereses sobre deuda externa 

8180.7 
5507.3 

Incremento de la reserva 1 012.2 

Sector Privado 35682.1 70.8 

Importaci6n de mercancias 
Servicios y transferencias 
Activos en el exterior 

14923.7 
13648.5 

1603.5 
Errores y omisiones 5506.4 

Total 50382.3 100.0 

Saldo del sector publico 
Saldo del sector privado 

15 709.1 
15709.1 

FUENTE: Alternativa Econ6mica, Num. 3, marzo, 1982. 

Tanto en 1976 como en 1981 las devaluaciones del peso se han 
querido hacer pasar como medidas de poHtica tendientes a solucio
oar problemas como el deficit comercial ~terno, la caida del tu· 
rismo, sin embargo la realidad ha demostrado que esta ha sido una 
politica al vacio. La devaluaci6n en ambos casos ha provocado 
inflaci6n y como el Estado tiene mas poder sobre los salarios que 

'.; 
" 

j: 
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sobre los precios, las remuneraciones han perdido poder adquisitivo. 
1~anto en 1976 como en 1982 se argulnento que la devaluaci6n era 
una medida de politica econ6mica tendiente a recuperar la com
petitivida~ de las exportaciones mexicanas. Sin embargo, por una 
parte, el 85% de las exportaciones comprende unicamente 13 pro
ductos de los cuales 12 son !primarios y el precio de estos ultimos 
productos (exceptuando el petr6leo) se cotiza en los mercados inter
nacionales que en los alios recientes ~e ha caracterizado por su rece
si6n y el consecuente desplome de los precios. Por otra parte, las 
importaciones comp1renden tanto articulos basicos como bienes de 
Iproducci6n y de consumo (que aumentaron debido a la politica de 
liberalizaci6n) en donde tampoco existe problema de competitivi
dad sino de insatisfacci6n de la producci6n intema. E,n estas condi
ciones la devaluaci6n no es una cuesti6n de comlpetitividad sino de 
problemas en el financiamiento del proceso de acumulaci6n de ca
pital. 

En ambos casos, 1976 y 1982, conlO dice Flores de la Peiia, la 
devaluaci6n es mas bien un feno-meno politico cuyo peso recae sabre 
las clases desfavorecidas por la correlaci6n de fuerzas, esto es, los 
asalariados. 

EI hacer e~t~s referencias sobre la situaci6n economica del pais 
tienen como objetivo ubicar a la agricultura en el contexto nacional 
y no verla s,ectorialmente, desvinculada del sistema. E.s evidente que 
las acciones del Estado impEcan cierta orientaci6n y es nuestro mo
desto p1rop6sito hacer algunos senalamientos sobre esta orientaci6n. 

3. La agricultura en crisis 

Tal parece que los asesinatos de dirigentes cam,pesinos han pa
sado a ia categoria periodistica de sucesos nomwles. Casi carla se
mana muere uno, por quien sabe' que razones. La explotaci6n y 
el atropello ~istematico de los calnpesinos -dispersos y desorgani
zados-- los ha llevado a invadir tierras, a movilizarse, a protestar. 
Frente a esto, los ide6.Iogos de la politica protestan amarganlente 
por el usa de sus metodos ilegales. i Que facH se les olvida que 
es precisamente la legalidad la que perrnite los asesinatos de cam
pesinos, su explotaci6n y la represi6n en caso de que no se atengan 
a las leyes d,el juego en cuya fonnulaci6n nada tuvieron que ver 
,pero 81 mucho que perder! 
, La °lucha de clases es evidente aunque el Estado y el partido 

oficial intenten nega.rla, como si tal cosa fuera posible, y esta lucha 
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no es nada menos que la manifestaci6n de las contradicciones cap·i
talistas en el campo. No es casual que sea justamente en el noroeste 
del pais dande se da el mas alto desarrollo capitalista y la mayor 
concentracion de proletarios del campo, el lugar en que los enfren
tamientos entre campesinos y latifundistas se han agudizado. Y 
cuando la lucha llega a niveles criticas, el Estado recurre a las 
concesiones, que bajo la apariencia de justicia social, s610 matizan 
las dernandas campesinas y eso que estas, en terminos generales, se 
reducen a pedir que el area estatizada de la economia se ponga 
al servicio de las masas. Es decir, que en el contexto revolucionario 
las demandas obreras apareclan como radicales frente a las de los 
campesinos. EI PQPulismo agrario cumple su funci6n. 

IJa literatura que existe en torno a la crisis ag:ricola es abun
dante y representativa de por 10 menos tres corrientes: la conven
cional (estancacionista), la marxista y la oficialista (refomlista). 
En las tres se plantea el problelTla de la crisis agricola vinculada7 

al desarrollo de lao tasa de crecimiento de la producci6n agrope
cuaria: un relativo estancamiento en la primera posguerra, creci
miento espectacular en el cardenismo hasta lllediados de los sesentas 
con una luayor acentuaci6n, en el subsector ganadero, debido a un 
proceso de ganadcrizaci6n con el que en mayor 0 menor rnedida 
todos estan de acuerdo, y desaceleraci6n, principalmente en el sub
sector agricola en los aDOS siguientes. 

Respecto al periodo de crecimiento espectacular, este se ubic¢), 
particularrnente, en los ultimos aDOS (sin que por eso haya dejado 
de existir), en un contexto de concentraci6nde los recursos pirO
ductivos en manos de unos cuantos, la burguesia rural integrada 
por, segun la tipologia de Roger Bartra, la burguesia terrateniente 
que basa su poder en la posesi6n de tierra; la burguesia agroco
mercial y agroindustrial "cuyo capital proviene del comercio 0 la 
industria 0 de las altas finanzas (directa 0 indirectamente) como 
brazo del g,ran capital monopolista."8 Esta burguesla controla gran 
parte de la producci6n, del capital de prestamo y demas recursos 
productivos existentes frente a la gran lllasa de familias campesinas 
que viven en condiciones de infrasubsistencia. La burguesia rural 
con sus formas m.odernas de penetraci6n,o la agrocomercial y agro
industrial constituyen la clase explotadora dominante que con me

7 Pero no originada (en la interpretacion marxista). 
~ Bartra, Roger. Estructura agraria y clases sociales en M exico~ 4a. cd., 

Mexico, 1979. 
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didas populistas, modemizantes y represivas se ha instalado en el 
campo para obtener altas tasas de ganancias. 

En 1970 el 450/0 de las tierras de labor estaban en manos del 
sector privado mientras que el 55% restante permaneda en poder 
del sistema ejidal (a pesar de 60 alios de consignas za,patistas). De 
las tierras de riego, la informaci6n oficial muestra que el 49% se 
distribuian entre los ejidatarios y 51% en el sector privado. Estas 
cifras aparentemente muestran igualdad de condiciones, pero si a 
estas frias cifras introducimos elementos de analisis hist6rico (la 
lucha por la tierra) que se reflejan en la "pulverizaci6n" ejidal, 
el anaIisis cambia. Para 1970 los predios privados con una extension 
menor de 5 hectareas representaban el 68% del total de predios 
pero unicamente equivalen al 9.2% de la superficie agricola. pri
vada, mientras que los predios mayores de 5 hectareas, es decir el 
30% del total de predios, concentran mas del 90% de la super
ficie agricola bajo propieaad privada. Aunque no disponemos de 
informaci6n mas reciente, se preve que la situaci6n de concentra
ci6n de la propiedad de la tierra no ha cambiado cualitativamente, 
es posible que el minifundismo se haya acentuado como conse
ctlencia de la posici6n campesina en la correlaci6n de fuerzas ac
tualmente existente. 

Por otra parte, a la concentraci6n de la propiedad de la tierra 
Ie corresponde una alta concentraci6n de la producci6n. En 1970, 
por ejemplo, el 0.6% de los predios contribuy6 con cerca de la 
tercera parte del producto bruto agricola nacional, los cuales son 
predios de propiedad privada mientras que el 80% del total de 
predios particip6 con el 15.3% del producto agricola total. 

Evidentemente esta concentraci6n de la producci6n es el resul
tado de la concentraci6n de los recursos productivos y del gran 
poder que tienen la burguesia agricola y el Estado para orientar la 
politica econ6mica que ha de incidir en el aparato productivo del 
campo. Si bien el gobiemo de Cardenas genera un reparto agrario 
-que ni en los primeros alios posrevolucionarios se habia dado
y que de alguna manera implic6 la participaci6n politica de los 
campesinos, el de Avila Camacho (curiosamente propuesto para pre
sidente por el sector campesino) rompe con esta polItica introducien
do reformas reaccionarias que Miguel Aleman concreto al modi. 
ficar el articulo 27 de la Constituci6n introduciendo el derecho de 
amparo de los terratenientes. 
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DISTRIBUCION DE T1ERRAS DE RIEGO ENTRE EL
 
SECTOR PRIVADO Y EL EJIDAL
 

(Miles de hectareas)
 

Ejidos Porciento Sector Privado PorcientoAiios 

738 4:1 

1950 I 212 50 1220 50 

1960 1 418 42 I 991 5!l 

1970 1 760 -19 1 82:{ 51 

1940 994 57 

FUENTE:	 Gutelman, M. Capitalismo y re/orma agraria en Mexico, Mexico, 

Ed. Era, 1974. 

SUPERFICIES MEDIAS DE TIERRAS LABORABLES
 
POR EJIDATARIOS
 

(1970) 

Grupo de	 Super/ide total 
Super/ieie Ejidatalim Porciento de cada grupo 

Hasta 1 ha 147 118 9.7 102983 

de 1 a 4 has 521 004 :'14.5 1563012 
de 4 a 5 has 214 000 14.1 1000000 
de 5 a 10 has 398500 20.4 3903872 
de 10 has y mas 230979 15.3 3 759 380 

Total 1 511 601 100.0 10329247 

FUENTE:	 Gutelman, M., Gp. cit. 

La polarizada estructura agricola es pues el resultado concreto 
de la explotaci6n campesina que se refleja en la lucha de clases.9 

El empleo rural, como puede verse en el cuadro siguiente, pre
senta un panorama bastante desalentador. La poblaci6n econ6mi
camente activa que participa en el sector agropecuario representa 

9 La lucha de clases expresada en la cxplotacion, constituye el motor de 
la historia. Es pol' esto que pensamos que el recuento de 10 concreto que 
omite la lucha de c1ases es ahistorico, es no distinguir la apariencia de la 
realidad, 10 ideologico de 10 cientifico. De ahi que coincidamos con Althllsser 
en que la historia cs una historia en construccion. 
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el 37% de la nacional, esto es la tercera parte, 10 que significa que 
tiene un peso importante en el empleo nacional. 

EMPLEO, SUBEMPLEO Y DE'SEMPLEO EN EL SECTOR RURAL
 

1979
 

Miles de personas
 

Participaci6n 
de la PEA 

Ag70pecuaria Estructura 
en la PEA de la PEA 

PEA nacional agropecuaria 

Nacional1 19636 100.() 
Agropecuaria 7 :';00 :;7.2 !OO.O 
Empleados2 2 :100 11.7 :';1.5 
Subempleados3 4200 21.4 57.5 
Desempleado:;4 :';00 4.1 11.0 

1 En 1977 y 1978 la PEA nacional aumcnto tin 4.3%, tasa que se Ie asigno 
al dato de 1978 para cbtener cl de 1979. 

2 PerS0:1aS que durante cl periOOo de referencia hubieran trabajado mas de 
l:l meses en el sector y obtenido ingresos iguaks 0 superiores al salario mi
nimo de la zona. 

S Personas que hubieran trabajado entre 3 y 8 meses en el periodo citado, 
~in importar sus ingresos, asi como el que hubiera trabajado mas de 
U me~c~ y obtenido ingreso~ mencres al salario minimo de la zona. 

-I	 Personas que hubieran buscado empleo sin encontrarlo 0 bien que hubieran 
tmbajado menos de 3 meses en cl sector sin importar sus ingresos. 

f'UENTE:	 iLa crisis qued6 atras?, Facultad de Economia, UNAM, 1979. 

El subempleo en la PEA agropecuaria es sumamente alto, en los 
ultimos anos ha rebasado el 50%, su existencia se vincula a las 
caracteristicas tecnol6gicas de la agricultura mexicana, esto es, las 
zonas modernizadas (lease sector capitalista) que no absorben gran 
cantidad de mano de obra -0 la absorben estacionalmente- mien
tras que las zonas de temporal tampoco ofrecen condiciones acepta
bles de empleo, por 10 que los trabajadores de estas ultimas acuden 
a los centros urbanos cercanos a emplcarse como a\baniles, etcetera. 
Por si fuera poco, el salario medio rural, para el ('aso de los asa
lariados agricolas ha perdido poder adquisitivo, en fonna tenden
cia! y dramatica, )' paralelamentc, los pequenos productores han su
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frido graves deterioros en sus ingresos como consecuencia de aumen
tos en sus costos de producci6n y de las condiciones del m.ercado. 

Ademas, 

siendo el trabajo el principal factor de producci6n al aumentar 
su valor, VIa aumento del salario rural, el costo de p,roducci6n 
(de oportunidad) del maiz y frijol aumentaran tambien en esa 
misma proporci6n, de no mediar un. aum.ento sustancial en eI 
precio de garantia, los campesinos reduciran sus areas de siem
bra al minimo indispensable para dedicarse a jornalear 0 pro
ducir otros cultivos 0 la ganaderia en las zonas del tr6pico 
hUmedo. 

Respecto al destino de la producci6n, la obtenida en los grandes 
latifundios con modernos metodos, instrumentados por la revoluci6n 
verde -revoluci6n que planteaha aum,entar la productividad como 
estrategia para acabar con el hambre- se destina fundamentalnlen
te a la exportaci6n 0 como insumos para la industria, frente a la 
producci6n ejidal y de la pequefia pTopiedad que se destina al con
sumo interno y frecuentemente es la base de la subsistencia. En 
esta ultima forma de producci6n, el maiz tiene un peso muy im
portante tanto por la superficie que se Ie dedica, 5 567 000 hecta
reas en 1979, como por el numero de campesinos que participan 
en su producci6n, 3.5 millones. 

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
AGRUPADOS DE ACUERDO A SU ORIENTACION 

-(Miles de toneladas) 

1940	 1950 1960 1970 1978
 

Basicos principales 2208 4146 7441 12584 14888
 
Arroz 108 187 251 402 397
 
Frijol 97 250 580 925 939
 
Ma!7. 1 640 3 122 5500 9041 10909
 
Trigo 363 587 1 110 2 216 2643
 

Otros bdsicos 174 297 415 706 1 341
 
Cebada 103 162 184 284 504
 
Papa 71 135 231 422 837
 

D (? eXjJortaci6n 386 912 1 311 2028 2151
 
AJgod6n 65 260 460 364 340
 
Cafe 52 66 120 184 270
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1940 1950 1960 1970 1978
 

Fresa 1 2 23 127 75
 
Henequen 96 101 148 141 80
 
Jitomate 80 355 359 940 1 117
 
Tabaco 24 35 72 80 76
 
Garbanzo 66 84 109 157 159
 
Cacao en grano 2 9 20 35 34
 

Orientados a la producci6n
 
pecuaria 1 738 2363 4733 11 505 19876
 

Alfalfa 1 719 2304 4437 8736 15631
 
Avena 19 59 87 31 60
 
Sorgo 209 2 738 4185
 

Materias primas para la 
industria 70 160 332 1372 2050
 

Oleaginosas: 35 80 166 686 1 025
 
Ajonjoli 35 80 129 183 134
 
Cartamo
 32 . 292 557
 
Soya 5 211 334
 

Otras materias primas 4990 9444 16469 33639 30120
 

Caiia de azUcar 4973 9419 16416 33550 30000
 
- Coco de agua 17 25 53 89 120
 

Otras legumbres :y verduras 112 164 381 816 1420
 

Cebolla 15 40
 65 153 332
 
Chicharo 7 12 15 20 65
 
Chiles 39 53 101 237 491
 
Melon 18 22 71 174 270
 
Sandia ~ 33
 37 129 232 262
 

862 1474 1'906 4163 6047
 

129 187 353 300
 
Frutales 

Pifia 40
 
Aguacate 51 63 103 168 180
 

10	 22 14 13
Coquito de aceite
 
Durazno 35 50 60 178 201
 
Guayaba 28 32 70 104 135
 
Limon 33 70 88 171 44-0
 
Mango 86 99 158 307 517
 
Naranja 208 555 662 1 555 2400
 
Platano
 369 419 493 1 136 1 511
 
Uva 12 47 63
 178	 350
 

FUENTE:	 Martin del Ca.mpo, Antonio. "Transformacion agraria y nuevas op
ciones para el desarrollo", en: Panorama y Perspectivas de la Eco
nom£a Me:dcana;, Mexico,EI Colegio de Mexico, 1980. 
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REl\TJ)IMIENTO DE l.OS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 
AGRUPADOS DE ACUERDO A SU ORIENTACION 

(Ton/Ha) 
._----> 

19+J J!Jj.i J:}{j.; J91J 19,8 

Bdsicos principales 0.477 0.685 0.864 1.256 1.537 

Arroz 1.742 1.764 2.057 2.680 3.281 
Frijol 0.153 0.258 0.414 0.537 0.594 
Maiz 0.491 0.721 0.880 1.219 1.519 
Trigo 0.618 0.911 1.321 3.065 3.320 

Otros bdsicos 1.152 1.142 1.426 2.426 3.788 
Cebada 0.774 0.704 0.751 1.123 1.703 
Papa 3.944 4.500 5.022 11.105 14.431 

De exportaci6n 0.607 0.697 0.791 1.477 1.815 
Algod6n 0.256 0.342 0.517 0.818 0.980 

Cafe 0.488 0.400 0.414 0.518 0.750 
Fresa - - 4.600 14.111 15.000 
Henequen 0.881 0.721 0.876 0)62 0.533 
Jitomate 3.809 6.339 5.698 15.161 18.932 
Tabaco 1.143 1.000 1.358 1.860 1.900 
Garbanzo 0.660 0.700 0.779 0.797 1.112 
Cacao en grano 0.142 0.300 0.425 0.454 0.419 

Orientados a la producci6n 
pecuaria 23.173 17.634 15.218 9.725 1.011 

Alialfa 42.975 42.667 46.705 55.291 78.155 
Avena 0.543 0.738 0.870 0.574 0.288 
Sorgo - - 1.802 2.820 2.996 

.Materias primas para 
la industria 
Oleaginosas 0.460 0.467 0.677 1.193 1.338 
Ajonjoli 
Cartamo 

0.461 
-

0.468 
-

0.600 
1.231 

0.642 
1.640 

1.107 
1.298 

Soya - - 1.250 1.884 1.546 

Otras materias primas: 43.017. 44058 46.391 50.132 47.433 

Caiia de azucar 50.744 51.470 57.600 61.447 65.500 
Coco de agua 0.944 0.892 0.757 0.712 0.774 

Otras legumbres y 
vcrduras 2.285 2.447 3.342 6.580 8.502 
Cebolla 3.000 4.000 4.063 8.500 16.600 
Chicharo 1.400 1.091 1.364 1.818 3.421 
Chiles 1.300 :U14 1.804 4.232 6.062 
IVlelon 4.500 4.400 5.462 10.235 11.739 
Sandia 6.600 G.! 67 7.167 10.545 10.917 
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1940 1950 1960 1970 1978 

Frutales 12.676 9.388 10.031 1/.439 13,203 
Pifia 20.000 25.800 23.375 39.222 25~OOO 
Aguacate 10.200 7.875 12.875 14.000 6.000 
Coquito de aceite - 0.666 1.047 0.635 1.083 
Durazno 11.666 12.500 15.000 25.428 8.375 
Gwiyaba 14.000 16.000 11.666 13.000 10.384 
Limon 16.500 6..363 6.769 9.000 9.565 
Mango 21.300 11.000 19.750 30.700 11.488 
Naranja 17.333 9.736 10.5.08 8.988 14.286 
Platano 11.162 10.744 10.489 13.854 22.221 
Uva - 6.714 5.250 8.090 88.750 

FUENTE: Martin del Campo, Antonio. Transformaci6n agraria .. .,- Op. cit. 

Es evidente que esta orientaci6n de la producci6n no surge en 
el vado sino que se cristaliza en el marco de una' nueva divisi6n 
del trabajo agricola en la cual Mexico se inserta produciendo para 
satisfacer 'la demanda norteamericana de frutas y legumbres, abas
teciendode insumos a firmas trasnacionales e importando como 
contrapartida cereales basicos. La intemacionalizaci6n de la agricul
tura mexicana es p~s parte de un proceso mayor de intemaciona
lizaci6n del capital en el cual Estados Unidos juega un papel he
gem6nico. 

La nueva divisi6n internacional del trabajo agricola asigna a 
los paises subdeS:ll."'0llados la producci6n de materias primas y ali
mentos que debido a las supuestas ventajas comparativas estarian 
en ~ondiciones de proporcionar al mercado mundial mientras que 
tos ',)aises desarrollados contribuirian con los cereales basicos en los 
cuales tienen ventajas sobre la producci6n. Evidentemente, esta nue
va divisi6n del trabajo agricola tiene un trasfondo: las necesidades 
de acumulaci6n a escala mundial que utilizan las llamadas ventajas 
comparativas como un disfraz de la devendenc;ia. 

La hegemonia norteamericana ~ompartida 0 no-- se ha. ins
trumentado sobre la base de la valoraci6n del capital a escala 

.mundial, valoraci6n que se expresa en lareestructuraci6n de los 
aparatos productivos nacionales a fin de integrarlos a una economla 
capitalista mundial comandada pOl' el capital norteamericano. 

En. el caso mexicano los cambios en el aparato' productivo se 
advierten claramente:en el desplazamiento de cultivos .ba~ico:l.como 
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el rnaiz y el frijol por el cultivo de frutas y hortalizas asi como 
por el proceso de ganaderizaci6n que demanda cultivos especificos 
(sorgo y soya). Tanto el cultivo de frutas y hortalizas como la 
producci6n de alimentos para ganado, los becerros y las carnes (de 
IegUnda calidad) se destinan al mercado norteamericano, este como 
contrapartida oferta cereales y otros alimentos basicoll. 

Pero ademas del cambio en la producci6n agricola, los "moder
nos" cultivos estan fuertemente vinculados (lease subordinados) a 
ernpresas trasnacionales, que estan muy bien integradas verticalmen
te, desde la compra anticipada de las cosechas hasta el control de la 
comercializaci6n de los productos finales. Esta integraci6n con las 
unidades de producci6n es muy concreta, les surninistran insumos, 
imponen ciertas normas (como variedades, cantidad, especies), et
cetera. to 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS CREDITOS DEL BANCO 
MUNDIAL Y DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Baruo Interamericano de 
Banco Mundial Desarrollo 

1947-1980 1961-1980 
MontoSectores % Monto % 

(millQnes de dolares) (millones de dolares) del total del total 

Energia 704.8 16.9 
Transportes 667.8 16.0 302.4- 12.6 
Agropecuario* 1190.0 28.6 1279.7* 53.4* 
Irrigaci6n 468.5 11.3 
Industria 934.0 22.4 330.1 13.8 
Otros 198.5 4.8 482.8 20.2 
Total 4163.6 100.0 2395.0 100.0 

* EI rubro de irrigaci6n se encuentra incluido en el .sector agropecuario. 
FUENTE: Barkin, D. y B. Suarez. El fin d,... op. cit. 

Para canalizar la agricultura mexicana hacia las necesidades de 
la economia nocteamericana, Estados Unidos ha apoyado el finan- . 
ciarniento de ciertos proyectos de desarrollo agropecuario, a traves 

10 V~ por ~jemplo El imperialismo fresa. E. Feder. Edit. Campesina, 
Mexico, 1977, Rama, Ruth y Vigorito Raul. El complejo de frutas 'Y legum
bres en Mexico, Mexico, ILET-NuCIVa Imagen, 19110. 
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de agencias intemacionales donde por la estructura de votaci6n tiene 
un gran poder de decisi6n, como es el caso del Banco Mundial, del 
Fondo Monetario Intemacional, del Banco Interamericano de Des
arrollo, de la Asociaci6n Internacional de Desarrollo y de los acuer
dos bilaterales. 

La contrapartida del cultivo de frutos y hortalizas y la' cria de 
becerros por exportaci6n ha sido la perd.ida de la autosuficiencia 
alimentaria. Al respecto, hay quienes sustentan que no existe escasez 
de alimentos sino una mala distribuci6n de estos (Moore Lappe 
'f Collins a nivel mundial, y Adolfo Chavei para Mexico). De ser 
asi, esto rernite al problema de la diferencia entre el concepto de 
necesidad y demanda. Todos los mexicanos necesitan una cierta can
tidad de alimentos pero no todos pueden ejercer la demanda efec
tiva de estos. La alimentaei6n se asemejaria a unas tijeras en las 
que una hoja representaria la disponibilidad de alimentos y la otra. 
el dinero con que se cuenta para adquirirlos. 

Frente a 'la .perdida de la autosuficiencia, el Estado ha instnt~ 
mentado una conocida estrategia de poHtica econ6mica, el SAM, 
cuyos objetivos son asegurar la autosuficiencia (i?) Y mejorar e' 
nivel de vida de los campesinos;independientemente del trasfondo 
verdadero del SAM cabe preguntarse si la autosuficiencia puede 
ser eficiente en vista de la brecha entre precios intemacionales y cos
tos de producci6n intema, y del costo general que la estrategia re
presenta. 

4. La inversion pUblica en la agricultura 

Como planteamos al principio de este articulo, la evoluci6n de 
las ganancias y del ingreso nacional .depende de la. dinamica de la 
inversi6n. Kalecki diria: los capitalistas ganan 10 que gastan. lPero 
de d6nde surgen los fondos para invertir? La. respuesta nos vincula 
directa.rnente al capital financiero y al pape! que el Estado juega 
en la inverSi6n. El capital financiero muestra en los alios recientes 
un intenso Proceso de intemacionalizaci6n que se expresa en la 
dependencia de los planes de desarrollo nacional de1 capital finan
ciero. Esta dependeneia se refleja en 10 que se ha dado .en llamar 
"bancarizaci6n" y "norteamericanizaci6n" de la deuda, que es la 
ereciente participaci6n de la banca y dentro de ella de la privada, 

. en Ja deudaextema de Mexico, la eual 'ascendi6 a 50 mil millOhes 
de d0lares, en diciembre 1981 v .la imoortante participaci6n de los 
bancos norteamericanos en la misma. Estas no lOp las. unicas mani
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festaciones de la intemacionalizacion del capital fimmciero pero si 
los que han afectado aI'pais de una manera evidente; 

Ejemplifiquemos el caso del Banco Mundial. Este Banco agrupa 
130 miembros, de los cuales, una decena de paises industrializados 
tienen el 60% de los vo105, dentro de estos paises, Estados· Unidos, 
que aporta una buena porci6n de fondos, tiene el 23% de los votos 
y los restantes 120 paises-miembros el 40% de los votos. Esta estruc
tura de vot3.ci6n asi como el control de los puestos mas impor
tantes posibilitan al Banco a apoyar los intereses fimmcieros, politicos 
y economicos de Estados U nidos. 

A traves de sus canales supervisa y monotoriza al Banco Inter
ainericano de Desarrollo, la· Asociaci6n Internacional de Desarrollo, 
el International Research Rice Institute, el Centro de Investigacio
nes sobre el Maiz y el Trigo, etcetera; sus acciones corresponden a 
las del negocio bancario y tiene sus prestatarios favoritos entre los 
que Mexico tiene el "honor" de estar.11 EI Banco, por ejemplo, ha 
apoyado las obras de irrigaci6n y credito agropecuario en el .nor
oeste del pais, ha impulsado la revoluci6n verde (para espantar la 
roja como dice Luisa Pare); ha canalizado creditos a empresas 
agroindustriales a traves de la Corporaci6n Financiera Internacional; 
tOOo tendientea establecer relaciones capitalistas de prOOuccion en 
la agricultura que permitan la extracci6n del excedente agricola y la 
transferencia de recutsos a Estados U nidos. 

lPero que sucede con el Estado? El Es~do, como elemento que 
garantiza la reproducci6n social de las reladones capitilistas de 
producci6n a traves del aparato estatal (que incluye a la represi6n 
y la ideologia), cumple un papel financiero fundamental en la 
economia en general y en la agricultura en particular. 

.Como ya se menciono' anteriormente, la inversion publica ha 
sido de gran importancia en la regulaci6n de la crisis de la econom'ia 
mexicana. EI crecimiento excepcional de la agricultura desde 1940 
hasta 1965 fue posible en gran parte por el gasto publico realizado 
en el campo, del cual, tres cuartas partes se dirigieron .al noroeste 
del pais.12 Cuando sobrevino la crisis agricola, 0 mejor dicho, la 

11 Vease Feder, E. The World Bank's "1nvestments" in Third WorM 
Development, particularly in Agriculture. (Mimeo). 

12 "En 192:>. 6 millones d,' h"ctareas clIlti"a:dil' produ ieron 9 m;llon~s de 
toneladas de maiz, trigo y frijol para una poblaci6n de 16 miIlones, 54 MOS 

mas tarde en 1979, la supcrficie cultivada habia ascendido a 15 millotv's 
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de hectareas que s61oprodlljeron el doble que en 1925 (19 millones de 
toneladas) pero para una poblaci6n 4 veces mayor (65 miIloncs)." (Reddift M. 
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ef1SlS de la producci6n de alimentos basicos, el .s~tor\",agricola,ma
nifest6 tasas de crecimiento negativo con sus consecuentes secuelas 
en la balanza comercial (1972, 1975, 1976 Y 1979). 

La inversion privada se ha caracterizado por su orientaei6n hacia 
sectores donde no existen grandes riesgos en lao obtenci6n de ga
nancias. Como en la agricultura la fijaci6n de precios de garantia 
impide transferir los aumentos de los costos a los precios, los empre
sarlos optan por invertir en otras ramas mas redituabIes. 

En este sentido a Inediados de 1980, el Director del Banco 
de Mexico, Gustavo Romero Kolbek se quejaba- por la falta 
de interes. de los industriales, ante la oferta, por parte de esta 
instituci6n, de un cajon de credito especial creado para el im
pulso de la producci6n de bienes basieos,el eual habia quedado 
in"tacto.13 

Esta posicion de la inversion privada significa que la participa
ci6n del Estado y de la respectiva inversion publica es crucial en la 
producci6n de alimentos basicos, sin embargo, esta se ha caraeteri
zado ,por su desequilibrada asignaci6n en favor de un sector petro
lero que se esperaba que podrla incidir favorablemente en el proceso 
de expansi6n econ6mica. La baja constante de los precios intema
cionales del petr6leo asi como la contracci6n de la demanda mun
dial provocaron Ia disminuci6n de los ingresos provenientes de su 
exportaci6n 10 que se traduio en el recorte presupuestal del gasto 
publico. Esta situaci6n propici6 que el financiamiento agricola de
pendiera cada vez mas de la deuda publica extel1la. Ademas, esto se 
ha ligadoa una !poHtica de contenci6n 'salarial 10 que se ha tradu
cido en la disminuci6n del eonsumo masivo. 

La reducci6n del Ipresupuesto del gasto publico (en el gaJto co
tTiente), se ha dicho que no afectara al consumo-masivo, puesto 
que los subsidios que 10 apoyan no se veran reducidos; sin em
bargo, por la posicion que el Estado tiene frente' a los precios y los 
salarios asi como por Ia actitud empresarial que tratara de trans
ferir la perdida de ganancias a los precios de los bienes, aprovechan
({ose del alto nivel de concentracion de la economia, es dincH ase
gurar que esto suceda. 

De.velopmp.nt bolicymaking in Mexico: Th" Sistema Alimentario Mex;cafto 
(SAM), Working Papers in US-Mexican Studies, 24, 1981. 

13 Garcia. .Magdalena. Algunos notas sobre la economia mexicana 111 

.ltJ coyuntura , la presencia del sector petrol~ro (Mimeo). 
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PARTICIPACION DE LA INVERSION PUBLICA EN EL SECTOR
 
AGROPECUARIO EN IRRIGACION Y EN LOS PRINCIPALES
 

ESTADOS
 

I nversiOn publica Participaci6n de 3 
total Sector I rrigaci6na Estados en el total 

Anos (millQnes $) Agropecuario % de riegob 

1940 290 15.5 80.0 n.d. 
194·5 848 17.2 95.8 n.d. 
1950 2672 9.3 72.1 36.2 
1955 4408 13.7 99.2 11.8 
1960 8376 8.0 85.5 33.2 
1965 13049 8.6 98.4 62.9 
1970 20250 13.4 92.5 66.3 
1975 95767 18.1 76.0 77.1 
1980 424 107 16.6 59.2 24.7 

a Participaci6n del total ejercido en el 'sector agropecuario.
 
b Suma de los recursos captados para riego en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
 
FUENTE: Barkin, David y Suarez, Blanca, El fin de la autosuficiencia alimen

t41'ia, Mexico, Cecodes-Nueva Imagen, 19.82. 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION PUBLICA
 
1940-1980
 

Promedio quinquenal
 

Total 
Sector Sector Sector Transportes Otros (millones 

Aiios ,Agropecuario Industria.! y Comumcaciones Sectores de pesos) 

1940-44 16.4 9.7 61.1 12.8 463 
1945-49 20.7 18.2 46.7 14.4 6652 
1950-54 1-7.8 27.6 -39.7 14.9 3209 
1954·59 13.0 36.0 34.1 16.9 5429 
1960-64 10.1 37.5 24.2 18.2 12 166 
1965-69 10.6 41.0 23.0 24.4 19847 
1970-74 15.3 36.0 23.5 25.2 39911 
1975-79 17.4 42.1 15.6 24.9 172431 
1980 1-6.6 43.6 15.2 24.6 424108 

FUENTE: Barkin, D. y B. Suarez. El fin de la autosuficieneia alimentaria,Me
xico, Centro de Ecodesarrollo-Nueva Imagen, 1982.. 
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.De 48 700 millones d,e d61ares que era la deuda publica externa 
de Mexico a fines de 1981, 8010 al ,Banco de Credito Rural Ie co
rresponden 6 200 millones de pesOs que requiri6 para apoyar al 
SAM. En torno a esta estrategia, segUn el Programa Nacional Agro
pe~uarfo y Forestal 1981, los principales apoyos ptorgados fueron: 

a) Financiamiento al campo por97 mil millones de pesos; 
b) disminuci6n de las tasas de il~teres del credito de avio al 

12% y de las primas del seguro agrkola al 3%; 
c) descuento del 75% en el precio de laS semiIlas me,joradas 

de malz y frijol para siembras de temporal y de 30% en 
los fertilizantes; 

,d) programa de riesgo compartido cubriendo 474 mil heet.heas; 
e) combate de plagas en 840 mil hectareas; 
f) elevaci6n del precio de garantla de los principales productos; 
g) asistencia tecnicapara 9.2 millones de hectareas; 
h) meeanizaci6n de 102 millones de hectareas. . .. , . 

SegUn el Informe de resultados de' l~ producci6nagrlcola, ga
nadera y forestal 1981 la producci6n agropeeuaria evolucion6 de la 
siguiente manera: 

a) Las cosechas de los once principalesproductosagrkolas tu
. vieron un creeimiento de 22% de 1980 a 1981; 

b)	 el crecimiento pOl' productoagricola fue: malz 19%, fri
jol 31%; cebada grano -8%, algod6n pluma 5%, algod6n 
semilla -1%, soya 128%, ajojoH -51 % y cartamo -17%; 

c)	 el c~imiento'4e)a produccign. p~uaria fu~: leche 1.8%, 
carne en canal 6.6%, v.lsceras. 7.6% y huevo 3.0%. 

Como se '~bserva pol' las cifras anteriores, las cosechas h~n sido 
exitosas, sin' 'embargo se siguen importando millones de toneladas 
de alimentos. POI' 10 demas; los costos del aumento en la producti
vidad resultim excesivamente altos 10 que lleva a plantear si 'la 
poHtica es realmente eficiente en tenninos de favorecer a lo~ cam
pesino$ mali pobres y al aumento del consumo de alimentos ba.sicos 
o si simplemente es una flexi6n del Estado en momentos en que 
la movilizaci6n campesina amenaza. la estructura agtaria. 

La particip~i6il esta6il en eI desairollo,de la agriC).lltJra ha 
sido sistematica, continua y adopta diferentes modalida.des como 
son la inversi6n directa, financiamiento, regulaci6n de precios, mer

."' 
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cados, exenciones 0 subsidios fiscales, investigaci6n agricola,; en .eJ 
caso de la inversi6n directa estan los distritos de riego, particular. 
mente los del noroeste a donde se han dirigido tres cuartas partes 
deila iltVersi6n pUblica en laagricultura y cuya orientaci6n pro:. 
ductiva es la comercial con una fuerte intervenci6n trasnacionaJ. 
Por 10 que respecta al financiamiento, la polltica crediticia opera 
con los mismos criterios que la banca privada, apoya los proyectos 
rentables, otoi-ga q::ooito a quiene.s garanti~an su pago, e incluso 
orienta el desarrollo de ramas que, como lagariaderia, el cultivo 
de la soya, el algodPn, el sorgo, cuyo apoyo del Banco del Credito 
Rural ha sido" definitivo. . . 

Los precios de garantia (vel' el cuadro sobre la cronologia de la 
participaci6n estatal) sc orientaria asegurar el consumo' de las 
"grandes mayorias" pero,como su fijaci6n se basa en los costos de 
producci6n de loS productores marginales, en la realidad, 10 que 
vienen a represelltar son ganancias extraordinarias a los agricultore~ 

empreSariales y a lOs agroindustnales. La participaci6n de empre
sas paraestatales como la Compania Nacional de Subsistencias Po
pulares, cuya ineficiencia es ampliamente conocida, lIega al extremo 
pol' ejemplo de no comprender que la aj)erttira de las bodeg1s debe 
sujetarse al calendario de lIuvias y no al reyes. Ciertamente que la 
cuesti6n de 'favorecei a: las masas consumidoras 0 ,a los productores 
marginales no es un problema sencillo pero tampoco puede plan
tearse como una problem.itica que implique· soluciones exchiyentes. 

SObre la! funci6n. de ,las cargas y subsidios fiscales, existim cri
ticas hechas incluso pol' el propio Estado (vease la Folacia del Sub
sidio de la SPP), es un heeho claro que a quien mas beneficia es 
a la agricultura empresarial y a la agroindustria trasnacionaI. Esta 
es una de las modalidades de complementa.ci6n entre el capl~l tras
nacional y el Estado. EI caso de la investigaci6n agricola, incluyendo 
su divulgaci6n tambien se integra en esta modalidad de operaci6n; 
el caso de las seniillas mejoradas, pOl' ejemplo. es un c~ espedfico 
de penetraci6n trasna.cional, logrado con la aprobaci6n y apoyo de 
las instituciones 'gubern;amentales, hasta mercados. como e1 de la 
pap~ que. producen para el mercado i.nterno han sido captados por 
fundaciones como la Rockefeller que hanimpuesto sus nOlTIl1as de 
calidad, preferencias y orientaciones a la producci6n de semillas. 

Cabe preguntarse si la:' poHtica estatal para revertir las tenden
das del sector agropecuarioen favor del 'que produce cerea:Iesbci
sicos atraves 'de Ii reorientacion de recursos productivos que tradi
cionalmente se dirigian a la a,.,aricultura empresarial, no tiene como 
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trasfondo el abaratamiento del costo ~ reproducci6n de la fuerza 
de trabajo y de los insumos agricolas para la industria. Esto per
mitiria hacer mas rentable al sector industrial, dinamizando la ca
pacidad de acumulaci6n y reafianzar al Estado como representante 
de los gropes de poder. 

DESARROLLO CRONOLOGICO DE LA PARTICIPACION
 
ESTATAL EN LA AGRICULTURA
 

Ana Acci6n Palitica Ecanomica 

1917 

1926 

1936 

1937 

1937 

1938 

1940
41 

1941 

t 949 

Constitucion Politica Mexicana 
. (Articulo 28) 

Ley de Credito Agricola y crea· 
cion del Banco de C red ito 
Agricola 

Banco Nacional de Cr6dito Eji
cial 

Comite Regulador del Mercado 
del Trigo 

Compania Exportadora e ImpOl'
tadora Mexicana, S.A. (CEIM
SA) 

Comite Regulador del Mercado 
de las Subsistencias 

Comites Consultivos de los Ar
ticulos de Consumo Necesarios 

Nacional Distribuidora y Regula
dora S.A. (NADYRSA) 
(Sustituyo aI Comite Regulador 
del Mercado de las Subsistencias) 

Se fusiona NADYRSA a CEIM
SA 

Vigilar que no se formen mono
polios y que los consumidores no 
Ie vean obligados a pagar precios 
exagerados 

Otorgar creditos a los pequeiios 
propietarios 

Facilitar el acceso al credito a 
los ejidatarios 

Regular el precio nacional del tri
go y procurar su abasto suficiente 

Empresa facultada para exportar 
c importar productos agricolas a 
fin de mantener estables los pre
cios y asegurar la satisfacci6n del 
consumo 

Detectar anomalias,proponer me
didas eficaces a los organos com
ponentes del Estado 

Completar las tareas del Comlte 
Regulador del Mercado 

Regular los precios de articulos de 
primcra necesidad; asegurar a los 
productores precios remunerativos 
y a los comumidores precios que 
Ie ajustaran a los precios rurale. 
corrientes 

De hecho NADYRSA desaparece 
e incorpora sus funciones a CEIM· 
SA 

AOJUCULTURA E INTERVENCION ESTATAL 

A,ia ~cci6n Politica Economica 

1953 

1956 

1961 

1961 

1965 

1965 

1965 

1966 

1971 

• 
1975 

1975 

1980 

1980 

Precio de garantia del frijol 

Precio de garantia del maiz 

CONASUPOSA 

Precio de garantia del sorgo 

Precio de garantia del cartamo y 
frijol de soya 

Banco NacionaI Agropecuario 

CONASUPO 

Precio de garantia para semilla 
de algodon y ajonjoli . 

Precio de garantia para cehada 
comun, cebada maltera y girasol 

Precio de garantia para copra 

Banco Nacional de Credito Rural 

Sistema Alimentario Mexicano 

Ley de Fomento Agropecuario 

• 1971 Ley Federal de Reforma Agr"ria. 

Asegurar su consumo a las mao 
yorias 

Ibid.. 

Regular los mercados nacionales 
de las subsistencias populares me
diante la aplicaci6n de politicas 
para asegurar precios minimos a 
los agricultores y tambien para po
nerlos a precios bajos a los con
sumidores de bajos ingresos 

Subsidio a la produccion de ali
mentos balanceados 

Subsidio a la producci6n de acei
tes y alimentos balanceados 

Captar mu recunos fmancierol 
para canalizarlos a la agricultura 
y la ganaderia 

Sustituyo a la CONASUPOSA; 
Ie fundo como organiJmo publico 
descentralizado ' 

Agrupa a las instituciones que 
otorgan credito al campo 

Fomentar la producci6n de ali
mentos bUicos y elevar el DiveJ 
de vida de los campesinos 

Fomento de la producci6n agro
pecuaria y forestal para sati.fa
cer las necesidades nacionaIes y 
elevar las condiciones de vida en 
el campo 
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SUMMARY: The author studies 
the rote of. the state-in agricul
ture, starting frcim the hypothe
sis that both capital internatio
nalization and nationalization are 
not contradictory phenomena 
but complementary ones. Furth
ermor, this' role is just an' ex
pression of this phenomenon. 

According to that, the author 
first analy~s the capital interna
tionalization process as ail' ope
rational form. of capitalism, and 
its consequences in the new in
ternational·division of agricultu
rallabour. Secondly; the Mexican 
e.eonomic.cri~s, is emphasized, 
especially. in agricl\lture, and 
lastly, the role of public invest
ment -is highligthed, from the 
perspective and .fohns of' inte
gration with the trans-national 
capital in' agricultural develop
ment. 

". 

,.tJ ,: "''','' 

r~O~~~~AS DEL,QESARROLLO 

RES Ul\lI:: L'auteur Ctudie Ie rOle 
jou6 par l'Emt dans Ie proces 
agricole. Elle soutient l'hypothese 
que l'intemation,alisation et la 
nationalisation du cap ita 1 ne 
constituent pas des tendances 
contradictoires, Inais corr.plcmen
taires et que Ie role de l'interven
tion etatique dans l'agriculture 
est une expression de ce pheno
mene. 

Cet article analyse en premier 
lieu Ie proces de internationalisa
tion du capital en tant que mo
dalite d'operation au capitalisme 
mondial et ses consequences sur 
la nouvellie division internationale 
du travail 'agnc;ole.En :,deuxieme 
lieu, l'auteur met en evidence, 
d'line part, la crise de l'economie 
mexicaine et particulierement ce
lle de l'agriculture et, d'autre 
part, Ie role joue para l'investisse
ment -l'investissemeat public 
surtout- du point de vue de ses 
orientations dans. Ie developpe
ment agricole et sesmodaiites de 
liaison avec Ie capital multina

. tiona!' . . , 

.;:'. 
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