
OPINIONES Y COMENTARIOS
 

PROBLEMA AGRARIO EN MEXICO YAMERICA LATINA 

Ll\ CRISIS PRESIONA PARA ENFATIZAR
 
CULTIVOS EXPORTABLES*
 

Ernest FEDER** 

1. Defino la verdadera autosuficiencia como un proceso en el 
que un pals del Tercer Mundo -ya sea en America Latina, Asia 
o Africa, aun con las diferencias que existen entre estos continentes-
produce internamente y distribuye en los mercados locales, sobre una 
base sostenida, las cantidades de alimentos (basicos y otros) que 
conforman una adecuada dieta nutritiva para el conjunto de la po
blaci6n -pero sobre todo plara los que tienen ingresos bajos y ca
recen de recursos: es decir la mayorta. Un programa de autosufi
ciencia es, por 10 tanto, una actividad nacional que busca satisfacer 
los requerimientos alimentarios del pais. 

Un programa de este tipo tiene muchas implicaciones, algunas 
de las cuales tratare de exponer en los siguientes paragrafos. 

Dos p!untos de vista opuestos 

2. De acuerdo can recientes infonnes de la prensa, Orville Free
man, ex secretario de Agricultura de Estados Vnidos y ahora pre
sidente de Business International, que es un organismo de los prin
cipales representantes del capital monopolista recomend6 la reinsta
laci6n del programa de autosuficiencia alimentaria mexicana cono
cido por SAM, para fortalecer la producci6n camp:esina y mejorar 
la nutrici6n en Mexico. 

* Reproducido del peri6dico Excelsior, 26 de mayo de 1983, primera parte.
** Investigador visitante del IIEc-UNAM. 
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POl' otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que como el Banco Mundial presta fonclos para los llamOOos proyec
tos de desarrollo en apoyo de las actividades financieras, industria
les y comerciales de corporaciones trasnaeionales grandes y media
nas, presento un documento incoherente hace apenas dos alios en 
una reunion del Consejo Mundial de Alimentaci6n, en el que perna 
a los gobiernos latinoamericanos abandonar la busqueda de la auto
suficiencia e intentar a su vez un estatus de "seguridad alimentaria" 
(BID, Financiamiento de sistemas alimentarios y el desarrollo agrico
la en America Latina, Washington, febrero de 1981). El documento 
no explica la diferencia entre autosuficiencia y seguridad alimenta
rias y, en consecuencia, nOOie presto mucha atencion a est,,_ pro
:puesta, aunque en su dia fue considerado como un ataque falto 
de de1icadeza contra el SAM mexicano. Pero el documento si ar
gumenta ingenuamente que la autosuficiencia es una meta que nun
ca podra alcanzar America Latina y que ademas es demasiado cos

tosa. 

3. Es halagador vel' que las organizaciones internacionales de
muestran cierto interes poria situaci6n alimentaria latinoamericana. 
Pero es molesto que los gobiernos latinoamericanos deban ser el 
blanco de propuestas (aparentemente) tan opuestas como las de 
Orville Freeman y el BID. Desde el punto de vista del Tercer 
Mundo hay dos posibilidades: 0 tanto Freeman como el BID estan 
mal informados acerca de la historia, naturaleza e implicaciones 
de un p~ograma de autosuficiencia alimentaria (10 que pOl' 10 menos 
en el caso del BID pareceria bastante evidente a partir del docu
mento que present6 dos arios atnls) 0 cada uno tiene objetivos dis
tintos en mente -y ambas posibilidades desde luego no se excluyen 
mutuamente. 

De ahi que sea este un momento o.portuno para colecar el pro
blema de la autosuficiencia en su debida p~rspectiva. De hecho, en 
vista del desastroso incremento del desempleo y la consiguiente ex
pansi6n de la p'obreza, el hambre y la desnutrici6n, la d'isC!lsi6n 
continua de la autosuficiencia se convierte iPUlcticamente en una 
obligaci6n social, y asume la mayor iPtrioridaJd nacional el suministro 
de alimentos para los trabajadores, hombres, mujeres y niiws del 
camp'o y la ciudad. Esto se ve reforzado pOl' el hecho de que la 
enorme deuda externa de los paises latinoamericanos y de otras re
giones del globo, bajo determinadas circunstancias, pueden colocar 
a sus agriculturas en una posicion capital para ayudar a la recupe-
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racion --0 pol' 10 menos a la mejoria- de sus economias ahora 
cercanas a la bancarrota. Si no, la situaeion alimentaria puede de
teriorarse aun mas drasticamente. 

Autosuficiencia: un nuevo problema 

4. La autosuficiencia en la alimentacion es un problema rela
tivamente reciente que preocupa a los paises del Tercer Mundo de 
la orbita capitalista. Hasta haee apenas unas decadas, con las re
servas mencionadas en seguida, estos paises se encontraban en la 
posicion relativamente comod,a de poder proporcionar a su pobla
cion urbana y mral "suficientes" cantidades de alimentos produ
cidos pOl' sus ,propias agriculturas, incluyendo desde luego y sobre 
todo los alimentos basicos de consumo popular, de modo que la 
"demanda efectiva" de pOl' 10 menos estos alimentos basicos podia 
satisfacerse en conjunto sin la necesidad de mayores y permanentes 
importaeiones. 

Obviamente, esto no implica que todos los sectores de la pobla
ci6n tuvieran dietas OOecuadas ni que los gmpos de bajos ingresos 
no sufrieran mucha hambre. En el sistema capitalista, quien carece 
de ingresos (0 sOlo los tiene infimos) no puede comprar comida 
(0 comprar la suficiente) ni demas satisfactores vitales de sus ne
cesidades. Tal es el sentido de "demanda efectiva", concepto con 
el que los econornistas, hombres de negocios y politicos se unen al 
intento del sistema capitalista pol' convencer a la gcnte de que la 
economia capitalista trata justificadamente mucho mejor a quienes 
obtienen altos ingresos que a lOs pobres. Pero en 10 normal, las 
importaciones de granos no formaban parte del juego alimentario. 

POl' una variedad de razones que enumerare brevemente mas 
adelante, esta situacion cambio radicalmente. Hoy, el Tercer Mun
do se ve obligado a importar cantidades crecientes de alimentos 
basicos en forma permanente para sastisfacer solo la "demanda 
efectiva", 0 sea la demanda respaldOOa pol' el poder de compra 
-y no para satisfacer los requerimientos alimentarios totales del 
conjunto de la poblacion, incluyendo a los pobres--, aunque (con 
la insignjficante excepci6n de un pufiado de ,paises que practica
mente sOlo tienen dunas arenosas y carecen de tierras de labor) 
casi todos los paises del Tercer Mundo tienen tierras fertiles, agua 
y, sobre todo, fuerza de trabajo para prOOucir 10 suficiente como 
para satisfacer los requerimientos totales de alimentos de pOl' 10 
menos su poblacion. No hay un solo pais latinoamericano que no 
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12 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

tenga bastantes recursos como para alimentar a su p'ueblo e incluso 
exportar productos agr£colas, aun alimentos basicos. Es necesario des
tacar esta abundancia de recursos contra el rid£culo argumento des
atinadamente rep'Ctido en los cuarteles conservadores de que fa po'
breza, el hambre y la desnutrici6n son el resultado de la «explosiOn 
demografica". 

La necesidad de importar alimentos para mantener satisfecha la 
dernanda efectiva, particularmente en alimentos bisicos, no es una 
situaci6n temporal, ni se limita a unos cuantos paises. Las impor
taciones de alimentos son ahora no s610 una necesidad permanente, 
sino que se venin compelidas a aumentar en un futuro previsible, 
tal como se yen las cosas. Las estimaciones de la Organizaci6n para 
la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) y el Consejo Mundial de 
Alimentaci6n 10 confirman. Las importaciones de alimentos afectan 
a una maY0rIa de paises del Tercer Mundo, de modo que nos vemos 
obligados a interpretar este fen6meno como un proceso de alcance 
mundial inherente al sistema capitalista modemo. 

La inestabilidad de la dependencia alimentaria 

5. La dependencia respe<;to de las importaciones de alimentos 
pOl' parte de los paises del Tercer Mundo ha tenido efectos alta
mente desestabilizadores sobre sus economias y sobre todo su sector 
agricola y alimentario y, en consecuencia, tambien sobre la situaci6n 
alimentaria. En otras palabras el sistema capitalista no implica es
tabilidad y seguridad alimentarias en el Tercer Mundo, como a 
los capitalistas les gusta argumentar; sino pOl' el contrario inseguri
dad, inestabilidad y caos. 

Los costos de esta situaci6n ca6tica deben padecerlos necesa
riamente los trabaiadores rurales y urbanos, puesto que los grupos 
de elevados ingresos no sufren de hambre y tienen acceso prioritario 
a los suministros disponibles de alimentos. Exploremos brevemente 
las razones de la falta de estabilidad y de la inseguridad. 

El inadecuado suministro intemo de alimentos, en particular de 
los basicos, no se debe a los factores climaticos (aunque el c1ima 
puede afectar la producci6n favorable 0 desfavorablemente dentro 
de ciertos limites), sino al hecho de que los recursos agricolas se 
utilizan cada vez maS para producir articulos no comestibles, inclu
yendo insumos industriales, productos alimenticios para la exporta
cion, forra,jes y ganado. 

Una vez en marcha esta pauta -y ahora hay pocos paises en 
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los que no se haya presentado- introduce una significativa rigidez 
en la estructura productiva de las agriculturas subdesarrolladas, en 
el sentido de que, pOl' razones econ6micas, financieras, politicas e 
institucionales, un regreso a los granos alimenticios se hace casi im
posible bajo las condiciones existentes. Particularmente en periodos 
de crisis, tales como la actual, caracterizada por la deuda exterior, 
la presiOn economica y politica con el fin de dirigir todama mas 
recursos a la IProduccion de bienes de exportacion, sean 10 no ali
mentarios, se hace enorme y practic(JJ'l11Jente invencible aun cuando 
los precios de los bienes exportables sean bajos y en descenso, pues
to que hay una urgente necesidad de obtener divisas. De ahi que 
la dependencia de las importaciones de alimentos se vuelva casi 
absoluta. 

La,s importaciones sin garant1a 

Los alimentos basicos maS importantes del mundo -arroz, tri
go y maiz- estan rigurosamente controlados pOl' poderosas empresas 
trasnacionales' que venden al mejor postor, no a quien mas necesita 
las mercancias. Sin embargo, es aun peor que los paises industria
les -sobre todo Estados U nidos, donde se localizan los mayores 
monopolios cerealeros---- puedan utilizar, utilicen y sigan utilizando 
los cereales como un "arma" politica y econ6mica. 

EI comercio de granos no es un programa de bienestar. 
Los paises subdesarrollados irnportadores recibid.n una parte de 

las ofertas de granos de los paises industriales s610 si reunen deter
minados requisitos econ6micos, financieros, politicos 0 militares. 
Estos requisitos previos impuestos sobre el Tercer Mundo pueden 
dirigirse, como sucec,le comunmente contra los intereses economicos 
y politicos nacionales mas amplios, 0 contra el orgullo nacional. En 
otras palabras, la dependencia alimentaria crece a pasos agigantados 
e inc1uso a saltos mortales en ocasion de una crisis economica. 

Un ejemplo tipico actual se da en Brasil, que importo trigo de 
EUA pOl' varios alios al tenor de mil millones de d61ares anuales. (Ex
celsior, 17 de enero de 1983). Pero Argentina, vecino de Brasil, posee 
tambien excedentes de trigo que ahora vende a la Union Sovietica, 
y aunque ofrece trigo a .precios mas bajos que Estados Unidos y 
Canada, la dependencia brasilefia en relaci6n con Estados Unidos 
se vuelve un obstaculo efectivo para la importacion de trigo argen
tino. EI aspecto interesante de esta situaci6n es que revela no sOlo 
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la falta de poder de negociaci6n de Brasil, sino tambien la de Ar
gentina. 

Pero incluso, sin este arsenal, los importadores del Tercer Mun
do pueden enfrentarse a condiciones de oferta altamente inciertas, 
ya sea debido a cosechas pobres en los paises exportadores de cerea
les 0 a cambios radicales y subitos en la estructura del comercio 
mundial de granos, como sucedio cuando Estados Unidos vendio 
grandes cantidades de grano a la Union Sovietica haee unos MOS. 
Esto puede hacer surgir una lucha a muerte entre los paises sub
desarrollados pol' las ahora reducidas ofertas de granos para la ex
portacion. 

La consecuencia de toda esta inestabilidad es que el Tercer 
Mundo se enfrenta a una constante incertidumbre aeerca de si 
habra 0 no suministros adecuados de grano 0 de si estaran a su 
disposici6n en la proxima cosecha y, para hacer las cosas peores, 
en el mejor de los casos los suministros deben procurarse ano con 
ano. Esto obliga a los paises importadores a dedicar una parte sig
nificativa de su tiempo y esfuerzo a negociar --0 mas aun: a su
plicar- pol' los alimentos a intervalos regulares. 0 se enfrentan 
al problema de que concesiones economicas y politicas -incluso 
humillantes 0 antisociales.--- deberan hacer para asegurarse los su
ministros 0 que programas internos agrarios y agricolas se les per
mitiri cmprender. Si los suministros no estan disponibles segUn las 
necesidades y a tiempo, se enfrentaran a disturbios sociales y ,poli
ticos en la vida naeional, y la esperanza de vida de los gobiemos 
ge ve aeortada considerablemente. 

Inestabilidad y divisas 

6. La permanente inestahilidad e inseguridad alimentarias a que 
se enfrentan los paises subdesarrollados, que se deben a su depen
dencia respecto de los paises exportadores de alimentos basicos, se 
ve agravada poria necesidad de gastar divisas duramente ganadas 
(con las exportaciones) en alimentos que facilmente podrian culti
val' ellos mismos, y su inseguridad es tanto mas seria cuanto maS 
escasos son los ingresos de divisas y reservas Ccomo sucede pr<icti
camente en todos los paises subdesarrollados) y cuando los paises 
estan fuertemente endeudados, como sucede con la mayoria. De he
cho, esto coloca al Tercer Mundo ante un dilema casi insuperable. 

El argumento que se utiliza a menudo para justificar las impor
taciones de alimentos es que un pais subdesarrollado debe pagar 
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pol' sus importaciones obteniendo divisas de sus exportaciones agriC()
las y no agricolas. Ello debe proseguir en tiempos mas 0 menos nor
males y todavia mas, desde luego en tiempos de crisis, cuando se 
multiplican las presiones pOl' obtener divisas a partir de exporta
ciones incrementadas. Pero este argumento puede resultar infantil a 
la luz de la forma en que actua el sistema capitalista. 

Tomemos primero el caso aislado de las exportaeiones e impor
taciones agricolas y de alimentos. Puede presumirse que, como mi
nimo, las exportaeiones equilibran los gastos de importaciones de 
alimentos. Si las cosas van bien, las entradas pol' exportaciones pue
den inclusive excederel valor de,las importaciones. POl' ejemlo, un 
pais exporta productos de "alto valor" (algod6n, cafe, azlicar, fruta, 
etcetera) e importa alimentos basicos de "bajo valor" (trigo maiz 
Q arroz). 

Pero las cosas nunca van tan bien y en realidad el d.lculo se 
distorsiona debido a que las exportaeiones de articulos agricolas casi 
nunca estan manejadas pol' el gobiemo, sino pol' las industrias y 
los comercios privados que buscan ganancias y una parte -muy 
importante- de los ingresos pol' exportacion no beneficia a la eco
nomia local ni llega nunca al Banco Central. 

Esta situacion surge en parte de las oscuras y a menudo ilegales 
practicas contables y de precios respecto de transacciones entre ex
portadores e importadores extranjeros, particularmente en el caso 
de las corporaciones trasnaeionales que aetuan en el Tercer Mundo, 
y sobre todo aquellas que tienen lugar entre subsidiarias y matri
ces. Esto incluye la practica bien conocida y documentada de sobre
valuar los insumas importados y subvaluar las exportaciones. 

POl' otro lado, las importaciones de alimentos deben pagarse a 
partir de los fondos publicos y de las reservas existentes de divisas, 
a menudo a precios superiores al mercado. 

Asi que en realidad las economias subdesarroJladas no pueden 
obtener el beneficio completo pol' sus exportaeiones de mercancias 
agricolas y a su vez deben pagar los costos completos de sus impor
taeiones de alimentos. (Desde luego, los mismos problemas existen 
para la exportaeion e importaci6n de bienes no agricolas). Este 
desequilibrio sOlo se corregiria si los gobiemos pudieran controlar 
y manejar todas las transacciones de divisas y ejercer asimismo el 
control y supervision, asi como tener conocimiento pleno de los 
costos de producci6n, incluyendo los costos de los insumos importa
dos, y de los precios de venta de las exportaciones. Para resumir: 
tal como se presentan ahora las cosas, una parte significativa de 
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las transacciones en divisas escapa al control del gobierno, 10 cual 
afecta la situaci6n de las divisas de los proses de manera muy ad
versa y agranda el clima general de inseguridad e inestabilidad. 

Debe tenerse igualmente en cuenta que la producci6n de ar
ticulos de "alto valor" a menudo se lleva al cabo con la ayuda de 
costosa tecnologia que debe importarse y que requiere otras inver
siones a pagar de las reservas de divisas, mientras que por otro lado 
una parte significativa de los alimentos basicos puede producirse 
con una tecnologia sencilla y fuerza de trabajo. Esto implica tam
bien que los beneficios en divisas a partir del modelo exportaciones
importaciones agrkolas se reduciria considerablemente para las eco
nomias subdesarrolladas. 

En realidad, la situaci6n se torna aun mas penosa debido a los 
altamente variables precios de los bienes basicos en el mercado mun
dial, con una tendencia general al alza. Los mercados mundiales 
son muy inestables. Cuando las reservas de divisas son bajas, como 
sucede durante los periodos de crisis, entonces cualquier aumento 
de los precios de los alimentos basicos importados representa una 
carga adicional para el gobierno y esto se agrava si los precios de 
las mercancias de exportaci6n, que tambien son muy variables, caen. 
De ahi que las notables inseguridades de los mercados mundiales no 
s610 sean un componente permanente de la inestable, insegura y 
ca6ticasituaci6n alimentaria, sino que hacen que el modelo exporta
ciones-importaciones impuesto por los paises industriales al Tercer 
Mundo sea una experiencia del todo frustrante para este ultimo. 

ACUMULACION DE CAPITAL Y RECESION
 
AGRICOLA EN MEXICO
 

Jose Luis CALVA* 

Durante veinte alios Mexico asombr6 al mundo pOl' sus elevadas 
tasas de crecimiento agricola: con una media anual de 5.8% entre 
1946 y 1965, no encontr6 rival en Europa, Africa ni America. El 
"milagro" agricola signific6 un verdadero mana de divisas para el 
desarrollo industrial, satisfizo la creciente demanda interna de ali

* Coordinarlor del Area de Investigaciones sobre Estructura Agraria y 
Movimientos Campesinos del IIEc-UNAM; profesor de la DEP-FCPS-UNAM. 
Colaboraron en la parte estadistica Javier Camas, Fernando Paz y Omar 
Wicab. 
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mentos y materias primas, y fue un factor coadyutor de la estabili
dad polltica. Las crisis de sobreproducci6n que afectaron a partir 
de 1965 a importantes ramas de la agricultura, fueron el canto de 
cisne del "milagro". Sobrevino entonces una larga depresi6n, y aun
que en los alios recientes se oper6 cierta recuperaci6n en la tasa de 
crecimiento del producto en cifras absolutas, es indiscutible que 
continua la recesi6n en terminos de disminuci6n del producto agrlcola 
percapita, de reducci6n de los excedentes exportables de incremento 
de las importaciones alimentarias y de retroceso en la balanza co
mercial agropecuaria, registrandose por primera vez en la historia 
de Mexico un saldo agricola deficitario.1 

Tasas de crecimiento* Exportacion agricola 
Saldo 

% expor- comer-
P.I.B. Pobla- taci6n na- cial Mill. 

Periodos Agricola cion Dif. cional** dlls.*** 

1939/41-1946/48 3.6 4.8 0.8 
1946/48·1965/67 5.8 3.1 2.7 41.8 1354 
1965/67-1974/76 1.0 3.4 -2.4- 23.3 921 
1974/76-1979/81 2.9 3.4 -0.5 11.5 189 
1979/81-1982 2.2 3.4 -1.2 7.2 - 229 

* PIB agricola a precios de 1960: hasta 1979, datos del Banco de Mexico 
aparecidos en La economia mexicana en cifras, NAFINSA, 1980. De 
1980 a 1982 se aplicaron las tasas deducibles del Sistema de cuentas 
nacionales de Mexico, de la SPP. Poblaci6n: 1939 a 1970, NAFIN
SA, op. cit.; de 1970 a 1980 se interpolo con los datos de los Censos de 
Poblacion y 1981 y 1982 se extrapolaron con la misma tasa. 

** Media de los porcientos anuales del ultimo trienio. 
*** Saldos en mill. dlls. a precios de 1977. (Hasta 1980 de los Anuarios de 

Comercio Exterior, segun SARH, Centro de Estudios de Planeacion 
Agropecuaria, El desarrollo agropecuario de Mexico, Mexico, 1982, Vols. 
IV y X; para 1981 y 1982, Banco de Mexico, Informes Anuales, deflac
tad'Os en base a Indicadores de Comercio Exterior, Banco de Mexico). 

Para 1983, los pron6sticos son alarmantes.2 Oficialmente se 
anunci6 un programa de importaciones par 8.2 millones de tonela

1 Diego G. Lopez Rosado, Historia " pensamiento econ6mico de Mexico. 
UNAM, 1971, Vol. IV; Direccion General de Economia Agricola (SARH), 
"Consumos Aparentes de Productos Agrlcolas 1925-1980", Econotecnica 
Agricola, Vol. V, n. 9, 1981. 

2 Dejaremos al margen el presunto fraude estadistico en las cifras de pro
duccion agricola de 1980 y 1981 (oportunamente indicado por nosotros en 
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das de granos (mas de la cuarta parte del consumo interno),3 per<> 
ya en el primer cuatrimestre del ano se importaron 4- 181 096 tone
ladas.· La Gimara Americana de Comercio, agorera de los desas
tees nacionales, habia preestimado la importaci6n de granos en 13 
millones de toneladas para 1983 (j un tercio del consumo nacional!) 6 

Y tales anuncios se hicieron antes de que el espectro de la sequia 
hubiera bailado su danza macabra sobre el territorio mexicano.6 

oonferencia de prensa en mayo de 1982), que haria aun mejores las ya bajas 
tasas de crecimiento (si el Banco de Mexico no hiw la correcci6n critica 
pertinente a la fuente originaria que es la DGEA de la SARH). En eliOl! 
aDos, para referimos aqui sOlo al grana principal, se anunciaron oficialmente 
producciones maiceras records de 12383243 tons. en 1980 y 14765000 tons. 
en 1981 (contra una producci6n media anual de 9196552 tons. en el quin· 
quenio 1975/79). (SARH, "Programa Nacional Agropecuario y Forestal 1983", 
Uno mas Uno, 28 de abril de 1983, para los anos 1981 y 1982 y Direcci6n 
General de Economia Agricola, op. cit., para alios anteriores). Tal vez los 
autores de las cosechas prodigiosas pensaron que el publico no tendria armas 
para la critica, pero se olvidaron que si bien es desmesurada para el caso 
la critica de las annas, es en cambio pertinente y efectiva la critica de las 
aduanas. Porque en esos rnismos alios se realizaron las importaciones maiceras 
records de este pais: 4187072 tons. en 1980, y 2975576 tons en 1981 
(contra una importaci6n media anual de 1530183 tons., en el quinquenio 
1975/79). (Hasta 1980, Direcci6n General de Economia Agricola, op. cit.; 
para 1981 informaci6n proporcionada por la propia Direcci6n). Bubo tanto 
maiz en los escritorios que el consumo percapita salt6 bruscamente a 238.9 
kgs. en 1980 y 254.7 kgs. en 1981 (contra 168.4 kgs. en 1975-79, 173.6 kgs. 
en 1970-74 y 171.3 kgs. en 1965-69). Pero una vez realizada la sucesi6n 
presidencial y decididos los destinos del SAM, la oferta maicera en Mexico 
(producci6n rna.s importaciones) baj6 de 16570315 tons. en 1980 y 17740576 
tons. en 1981 a la cifra circunspecta de 12 436 950 tons. en 1982 (comparable 
a las 10723739 tons. anuales en 1975-79) y el consumo volvi6 a su nive! 
acostumbrado, con 172.9 kgs. de maiz percapita (destinados en este 1982, 
segiin el CDIA: 71 % al consumo humano, 18% a forraje y semilla; 5% a 
industrias y 6% a reservas). (El Centro de Investigaciones Agrarias estim6 
la oferta de maiz en 12215000 tons. en 1982 con los destinos porcentuales 
anotados, Uno mas Uno, 14 de marzo de 1983). i No se esperaban milagros 
del SAM? i Pues helos aqui! El presidente Porfirio Diaz empleaba los servicios 
de un estadigrafo de apellido Peliafiel quien Ie suministraba los numeros con· 
venieates con oportunidad y eficacia. Las estadisticas Peliafiel se hicieron 
entonces proverbiales. Al parecer, Peiiafiel volvi6 a ocupar su escritorio du
rante el medio sexenio del SAM. 

3 CONASUPO, Uno mas Uno, 26 de febrero de 1983. 
• CONASUPO, Uno mas Uno, 30 de mayo de 1983. 
5 John Christman, Director de Infonnaci6n Econ6mica y de Inversiones 

de Ia Camara Americana de Comercio. Uno mas Uno, 23 de febrero de 1983. 
6 "Cuantiosas perdidas por la scquia en 10 estados" (Uno mas Uno, 

24 de mayo); "se ha perdido 50% de la producci6n agricola tamaulipeca 
por la sequia" (Uno mas Uno, junio 4). 
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ACUMULAClON DE CAPITAL 

En un libro en preparaci6n analizamos con la necesaria ampli
tud las causas de la recesi6n agricola. En esta nota examinaremos 
algunas particularidades relevantes del proceso de acumulaciOn ca
pitalista durante la larga depresi6n. Punto de partida de este exa
men es la consideracion del caracter mercantil y capitalista de las 
crisis sectoriales de la producci6n agricola (la recesi6n global es la 
suma de verdaderas crisis mas 0 menos profundas en ciertas ramas 
de la agricultura y del auge fabril en otras: jitomate, car~ ICIrgo, 
etcetera). Estas se presentaron inicialmente como crisis de sobrepro
ducci6n (maiz, alg0d6n, ... ), provocando una red.uccion de los 
precios reales y una disminuci6n de las tasas de beneficio en las 
ramas afectadas. El capital agricola me:xicano se comportO ante este 
fenomeno exactarnente a la manera clasica, id. est con la 16gica 
empresarial que normalmente regula el comportamiento del capital 
en el mundo entero ante las crisis: 1) disminuyendo la produccion 
en las ramas afectadas por la contraccion de los beneficios y tras
ladando los capitales a las ramas con mas atractivas tasas de ga
nancia; 2) incrementando la .productividad del trabajo para ajus
tar los precios de producci6n a los menguantes precios reales de 
mercado -a base de revolucionar tecnicamente el proceso de la 
producci6n y elevar consiguientemente la composici6n organica del 
capital; 3) "depurando" la estructura de las empresas con la eli
minaci6n de los productores mas debiles (para el caso: pequefios 
y muy pequefics agricultores campesinos sobre todo) y acelerando 
en consecuencia la concentraci6n de capitales. 

Comprobaremos en primer termino las transferencias de tierra 
'(y, por tanto, de capitales) de unas ram.<i!> de la agricultura a otras 
mas redituables durante la larga depresi6n (ver cuadro en pagina 
siguiente) . 

Pero las transferencias de tierras sOlo grosso modo reflejan la re
distribucion del capital agricola y su acumulacion diferencial. En las 
ramas mas dinanucas -que incluyen los cultivos de alta densidad 
econ6mica: horticolas y frutales de plantaci6n- y al interior tam
bien de las ramas en crisis, se oper6 una intensificaci6n de las in
versiones por unidad de tierra, sobre todo por cuenta de las em
presas mas capitalizadas. Como resultado, se produjo una elevaci6n 
de las tasas de beneficio (ramas favorecidas) 0 se impidi6 su caida 
anulando a nivel de empresa el impacto de las bajas en los precios 
reales en las ramas en crisis. No podemos analizar aqui la causalidad 
espedfica sectorial de las transferencias y evoluciones observadas, 
pero una consideraci6n especial requiere la expansi6n de los cultivos 
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ACUMULACION DE CAPITAL 

forrajeros y principalmente el sorgo a cuenta de los granos basicoS. 
Se ha afinnado que responde a una confabulaci6n de las agroin
dustrias trasnacionales y del Banco Mundial. Tambien se ha conver
tido en un problema de etica social: si es justa la producci6n de 
alimentos para el ganado en vez de alimentos para los hombres. 
Ambas posiciones -haciendo a un lado la pueril sofisteria que ig
nora que la carne, la leche y el huevo son tambien alimentos para 
los hombres-- se basan en un increible desconocimiento de la dina
mica interna del capitalismo m.exicano y especialmente del proce.. 
so de acumulacion de capital agropecuario. Olvidan que la indus
trializacion y el "mil~ro agricola" -fincados ambos en una altisima 
tasa de explotaci6n del proletariado mexicano: recuerdese que Me
xico descuella entre las naciones con mas inequitativa distribuci6n 
del ingreso- no solo crearon capitalistas cada vez mas ricos, sino 
que ambas hazanas fueron realizadas por los brazos e inteligencias 
de un proletariado urbano y agricola (inciuidos los tecnicos y de
mas proletariados de "cuello blanco") cuyo trabajo es cada vez 
mas productivo, y que de ningtin modo se conforman con el patron 
de consumo del pe6n porfiriano y han arrancado, en sus luchas 
sociales, algunas migajas de la riqueza que producen, logrando con
vertirse en demandantes solventes de pequenos trozos de carne y 
de otros productos pecuarios. Las encuestas nutricionales, de ingre
sos y gastos familiares, etcetera, asi 10 evidencian: 

Grupos de familias Consumo mensual perctipita1 

segun su ingreso 
mensual ($ 1968) 

Incluyen 
Obreros 

maiz 
kgs. 

frijol 
kgs. 

carne 
k:;s. 

leche 
kgs. 

huevo 
kgs. 

Hasta 300	 11.84 2.31 0.35 1.12 0.30 
301	 a 600 agricolas J2.34 2.34 0.66 2.99 0.38 
601	 a 1000 industrial 10.64 2.11 1.32 5.94 0.61 

1001 a 3000 tecnicos 7.73 1.89 2.42 9.96 0.96 
3001 a 6000 (Ind. + agr.) 5.46 1.40 3.72 16.07 1.44 
6001 a 10 000 4.40 1.30 5.64 18.88 1.88 

10001 y mas 4.40 1.27 6.27 24.04 2.39 

1 Banco de Mexico, La distribuci6n del ingre.so en Mexico, Mexico, FeE, 
197+, cuadro VII-I. 

La transformaci6n de los patrones de consumo, cuya tendencia 
ulterior indican los coeficientes de elasticidad-ingreso de la demanda 
(maiz -0.142 en el medio rural (r) y -0.096 en el urbano (u); 
frijol -0.041 r y -0.096 u; que denotan el reemplazo gradual 

. r. r 
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d.e estos alimentos conforme mejora el ingreso, tienen su contraparte 
en las elevadas elasticidades-ingreso de la demanda de peeuarios: 
carne bovina 0.961 r y 0.512 u; carne de ave 0.094 r; y 0.763 u; 
leche 0.798 r y 0.441 u; huevo 0.689 r y 0.507 u) es un resul
tado natural de los cambios econ6micos, sociales y culturales que 
Mexico ha experimentado con su industrializaci6n, su "milagro 
agricola" y la lucha de sus obreros por obtener aunque sea unas 
migajas de la creciente productividad de su trabajo. Y si la politica 
de austeridad impuesta a la clase obrera -que significa un incre
mento del grado de explotaci6n del proletariado- esta rebaJando 
drasticamente su nivel de vida, a nadie Ie extraiie que defienda su 
trocito de came con protestas multitudinarias y huelgas (ya que no 
Ie sirven aqui las uiias y los dientes). iNo es una utopia reaccionaria 
postular como objetivo social los patrones de consumo del pe6n 
porfiriano en una naci6n con un PIB percapita de 2000 d61ares y 
con una numerosa clase obrera industrial? i Y no es demasiada ce
guera atribuir el crecimiento de la producci6n y consumo de pe
cuarios a una conspiraci6n de las empresas trasnacionales y del Banco 
Mundial? La economia mexicana se funda en la propiedad pri
vada de los medios de producci6n y en el intercambio de mercancias 
y, mientras estos fundamentos no cambien, los productores canaliza
ran sus inversiones a las ramas que ofrezcan mercado dinamico y 
atractivas tasas de ganancia. Esto es 10 que explica el desarrollo 
sostenido de la ganaderia durante los afios de la larga depresi6n 
agricola.7 

T	 Se ha creido descubrir tras el desarrollo de la ganaderia a cuenta de 
los granos basicos un aspecto de la nueva division internacional del trahajo, 
que asignaria a Mexico la produccion de carne para los Estados Unidos 
(yen general a los paises pobres la produccion de pecuarios para los paises 
ricos). Esta tesis desconoce tambien la dinamica interna del capitalismo y 
ell desmentida por la evolucion del comercio exterior de productos ganaderos. 
En el trienio 1965-67, con una exportacion media anual de 106 millones de 
dOlares a precios de 1977, y una importacion de 77 millones, el saldo comer
cial pecuario fue de 48 millones; para 1974-76 la exportacion declino 
a 74 millones y las importaciones se elevaron a 136 millones, registrandose 
un saldo deficitario de 62 millones; para 1978-80 la exportacion fue de 86 
millones y el deficit de la balanza comercial pecuaria paso a 126 millones. 
La exportacion de bovinos en pie y de carne vacuna, que integran el prin
cipal rubro declinaron de 88.6 millones de dolares anuales a precios de 1977 
en 1965-67, a 53.1 millones en 1974-76 y a 45.6 millones en 1978-80. (SARH, 
Centro de Estudios de Planeacion Agropecuaria op. cit., Vol. IV). La ex
pansion del producto ganadero no se orienta pues al mercado exterior sino 
al interno. 

.. 
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Tasas de crecimiexto1 

Aiios PIB Prod. 
Ganadero MaLt 

1939/t,I-1946/48 
1946/48-1965/67 
1965/67-1974/76 
1974/76-1980/82 

1	 Banco de Mexico, In/ormes anuales, para PIB ganadero a precios de 1960. 
Para produccion de maiz en toneladas, DGEA, Gonsumos aparentes, idem, 
precios del maiz, precios de la carne, Anuarios estadisticos de los EUM, 
1939-1981. SIC-SPP y para 1982 datos estimados de la DGEA. 

Pero el capital privado no sOlo transfiri6 inversiones a las ramas 
mas lucrativas del agro (ademas de las transferencias de capital que 
los grandes agricultores realizaron a la industria, el comercio, la 
banca y la especulaci6n irunobiliaria: recuerdese que algunas de las 
mas cuantiosas fortunas industriales y bancarias han tenido origen 
agricola). Realiz6 adernas una revoluci6n en su composici6n tec
nica paralela a su reproducci6n ampliada con el fin, por un lado, 
de contrarrestar, mediante una productividad creciente del trabajo 
agrIcola, la congelaci6n 0 la carda de precios reales (logrando con
servar y consolidar su lugar a costa del desplazamiento de los agri
cultores mas desvalidos aun en las ramas agrIcolas deterioradas) y, 
por otro, de aumentar sus beneficios en las ramas en auge. 

De tal manera, en medio de la recesi6n agricola se realiw una 
tremenda acumulaci6n de capital constante y un notable cambio en 
su composici6n tecnica, a cuya cuenta fueron desplazadas considera
bles masas de fuerza de trabajo (se calcula que el nu.mero de jor
nadas de trabajo agricola disminuy6 de 638 millones en 1964-66 a 
4-4-8 millones de jornadas en 1976-78) 8 Y fue, por tanto, revolucio
nada la composici6n organica del capital agricola total. Los efectos 
sociales de este proceso ---que corre paralelo a la concentraci6n de 
los capitales y a la eliminaci6n y absorci6n de cientos de miles de' pe
queiias explotaciones campesinas, obligadas a vender 0 arrendar sus 
tierras a los empresarios capitalistas (solamente entre 1960 y 1970 
disminuy6 en un 26% el numero de parcelas de propiedad privada 
y en los ejidos la descampesinizaci6n es tambien rapida) 9 y que se 

8 SARH, Centro de Estudios de Planeacion Agropecuaria, op. cit., Vol.. VI. 

9 DGE, SIC, IV Y V Censos Agricolas, Ganaderos y Ejidales 1960 y 1970. 

1.3 4.2 
3.7 6.8 
4.3 1.0 
3.0 ? 

l1Ulices de prlci9J1 

Gante Maiz 

32 42 
128 129 
293 251 

1052 881 
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1	 Basado en SARH, Centro de Estudios de Planeacion Agropecuaria, El Des
arrollo Agropecuario de Mexico, Vols. IX y X. 

realiza cuando "Ia revolucion mexicana" y su refonna agraria "ba
jaron ya del caballo" -no han tardado en dejarse sentir. EI exodo 
de espaldas mojadas al norte de la frontera (solamente de 1965 a 
1973 el nUmero de ilegales deportados a Mexico se incrementO de 
48948 a 609673)1° y, sobre todo, de excampesinos y trabajadores 
agrlcolas "sobrantes" que arrastran a sus familias a los cordones de 
miseria de las grandes urbes, son palmarios efectos. Pero en el campo 
mismo queda siempre un sedimento de "superfluos" y "semisuper
£Iuos", muchos de los cuales conseIVan la ilusi6n de acomodarse 
como carnpesinos en la sociedad capitalista, obteniendo un palma 
de tierra ejidal (se estima que el nUmero de solicitantes de tierra 
asciende a 2 655 400, cuya dotaeion requeriria 127 270 600 has.) 11 

Y ante la sorda e interesada indiferencia de la burocracia agra
ria, desbordan los marcos oficinescos y taman aqui y alIa las tierras 
que les pertenecen en apego a las leyes agrarias nonnativas vigentes 
(10 que hacen es tamar pro,piedades que estan fuera de la ley; y es 
un axioma de la filosofia del derecho considerar que la legislacion 
normativa tiene siempre un rango superior que el derecho procesal). 
SOlo en los meses de enero a mayo de 1976, y tomando nada mas 

10 Jorge Bustamante, Espaldas mojadas. Materia prima para la expansiOn 
del capital norteamericano, Mexico, CES, Col. de Mexico, 1975. 

11 Jose Luis Zaragoza y Ruth Macias, El desarrollo agrario de Mexico y 
su marco juridico, Mexico, Centro de Investigaciones Agrarias, 1981, pp. 482s. 
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M illones de pesos a precios 1977 
Medias anuales' % de 

Conceptos 1964/66 1976/78 incre
$ % $ % mento 

Capital constante fijo 48090 99150 106.2 
Maquinaria y aperos 24544 42.5 68145 58.2 177.6 
Plantaciones 17248 20929 21.3 
Construcciones 6298 10 076 60.0 

Capital constante circulante 9702 17958 85.1 
Fertilizantes 1 936 3.3 5530 4.7 185.6 
Combustibles y 1ubricantes 875 1.5 2 175 1.9 148.6 
Plaguicidas 685 1 178 72.0 
Semillas 2380 3496 46.9 
Otras 3826 5579 45.8 

Capital constante total 57792 100.0 117 108 700.0 102.6 
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los reportajes de diez diarios del DF, se registraron 141 invasiones 
de predios agricolas -una invasion diaria- con una superficie in
vadida de 611 hectareas -4100 has. por dia y por latifundioY 
Pero este dato13 es un mero boton de muestra de los conflictos so
ciales en el campo, espoleados por la recesi6n agricola y la acumu
lad6n y transfonnacion tecnica del capital. 

12	 En base a Zaragoza y Macias, op. cit., p. 485. 
13 La organizacion sindical, las huelgas y marchas reivindicativas de los 

obreras agricolas -cuya importancia economica, social e historica va evi
denciandose- se han puesto en estos anos a la orden del dia; y su escala 
es aun relativamente pequena, ciertamente pero nunca vista desde los anos 
treinta. Por su parte, los campesinos que aun Iogran mantenerse precaria.
mente a flote como productores, realizan esfuerzos desesperados por conser
varse como tales y exigen mejores precios para sus productos, creditos baratos 
y oportunos, etcetera. Campesinos y solicitantes de tierras han construido, en 
la ultima decada, combativas organizaciones autonomas a escala regional y 
que ya se coordinan parcialmente en el ambito nacional. 
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