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EL USO DE LA TIERRA AGRICOLA EN MEXICO * 

David BARKIN** 

RESUMEN: El presente trabajo analiza los cambios en el uso 
de la tierra agr£Cola en Mexico en las ultimas cuatro decadas, 
tomando a esta variable como clave en el reordenamiento es
tructural del sector agropecuario mexicano. La hip,otesis ba
sica alrededor de la cual gira el estudio, plantea que los cam.. 
bios jundamentales en el uso de la tierra, y en especial, la 
llamada u ganaderizaci6n" del agro, son el resultado del pro
ceso de internacionalizacion de la agricultura, proceso que 
no se limita a la presencia de emp;resas trasnacionales en el 
agro y cuyo analisis y conceptualizaci6n ocupan parte impor
tante del trabajo. Los ·efectos de la p'olitica agricola a partir 
de los 4(Ys sobre todo el reparto agrario y la inversion pUblica 
en infraestructura hidraulica son analizados en el contexto 
del papel que desempeiia el Estado, dentro del marco im
puesto por el desarrollo del capitalismo a escala mundial. 

La intemacionalizaci6n del capital en la agricultura mexicana se ha 
acentuado enormemente en los ultimos anos. En este trabajo se pre
tende seguir esta transformaci6n mediante un examen de los cambios 
que se observan en el uso de la superficie agropecuaria del pais du
rante .los cuatro decenios mas recientes. El interes de analizar el uso 

* Este trabajo es parte de un proyecto mas amplio patrocinado por las 
dos instituciones a las cuales esta afiliado el autor. EI proyecto analiza la 
transfonnaci6n de la estructura productiva del agro mexicano y el desarrollo 
de la teoria de la internacionalizaci6n del capital como explicaci6n del pro
ceso. Un financiamiento de CONACYT ayuda a su realizaci6n. La colabora
ci6n de Carlos Roze y Blanca Suarez en este proyecto es constante. Se agra
dece la asistencia de Mario Ojeda y Juanita Martinez. 

** Centro de Ecodesarrollo y Universidad Aut6noma Metropolitana, Uni
dad Xochimilco. 
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de la tierra en Mexico responde a una preocupaci6n mayor: com
prender las ~azones de los profundos cambios que ha sufrido la agri
cultura mexicana en este periodo. Se escogi6 el analisis del uso de la 
tierra, porque en este se evidencia claramente el reordenamiento es
tructural del sector agropecuario mexicano. 

La internacionalizaci6ndel capital 

Antes de emprender esta labor, sin embargo sena uti! examinar el 
significado de la expresi6n «la internacionalizaci6n del capital», que 
engloba el marco de referencia para el desarrollo de este trabajo. 
Con esta expresi6n se hace referencia al piroceso de expansion de las 
relaciones sociales de producci6n capitalista al interior del sector agro
pecuario mexicano, un proceso que contrapone e integra al capital 
trasnacional y capital domestico. En su nivel mas elemental se refiere 
a la extension del capitalismo y las relaciones sociales que ocasionan 
una profunda reorganizaci6.n de todas las facetas de la sociedad a sec
tores productivos, grupos sociales y regiones geograficas, todos ellos 
anteriormente apartados del mismo. La internacionalizaci6n del capi
tal acompafiaba y aceleraba la integraci6n de la naci6n, por la crea
ci6n de una red de relaciones comerciales y politicas que involucraba 
a tOOos, aumenta el alcance de las fuerzas poHticas y econ6micas do
minantes en la sociedad. As!, la penetraci6n del mercado capitalista 
procede en el interior de la nacion de la misma forma que se expandi6 
a nivel mundial -primeramente con el comercio. La extension de 
estas relaciones para involucrar las re.laciones financieras todavia no 
im,plicaba el asentamiento del capitalismo; esto requeria algo mas: 

El cap1ital ,productivo es la precondicion basica del proceso en 
expansion continua. Sin la penetraci6n del capital al dominio 
de producci6n, el producto social y el producto superavitario 
solo podrla ser redividido y reasignado, pero nunca incremen
tado por la empresa capitalista. En tales condiciones los ca,pita
listas actuan como parasitos y saqueadores de la producci6n 
proveniente en las formaciones pre-capitalistas, en vez de domi
nadores de la producci6n y apropiadores del plus-valor. (E. 
Mandel, Introducci6n al Torno II de Capital, Penguin edition, 
Londres, 1978, p. 18.) 

Es s6lo cuando la producci6n capitalista de mercancias es pre
valeeiente que se puede hanlar del capitalismo como el modo domi
nante 'de producci6n, como el mecanismo para generar la plusva1i.a 
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relativa que es base del crecimiento econ6mico en el Mundo capita
lista. En muchas sociedades como la mexicana, el capital aparece 
como un factor importante en la historia socio-econ6mica, pero es 
fundamentalmente desde fuera del reino de la producci6n misma. 
Es soIamente cuando el capital productivo domina los principales 
sectores de la producci6n que se puede hablar de este mooo de pro
ducci6n. Lo interesante en el caso de Mexico, y en otros palses del 
Tercer Mundo, es examinar el proceso por el cual esta fonna de capi
tal se integra y transfonna las estructuras productivas y socio-politicas. 

Anterionnente al dominio del capital productivo, el pals comer
ciaba con el exterior y los agricultores, aun campesinos, participaban. 
Claramente, existran relaciones economicas intemacionales, pero estas 
no eliminaron las relaciones sociales de peonaje, esclavitud 0 com
padrazgo que moldeaban los sistemas productivos que p,redominaban. 
Aun cuando habra productores aislados que produclan para generar 
ganancias mediante el empleo de fuerza de trabajo, estos no fueron 
dominantes en la sociedad. Estos capitalistas eran el primer frente 
de expansion del sistema capitalista que se estaba asentando en la 
industria concentrada en las principales zonas uroanas del pals. 

Los cambios en la producci6n misma tardaron poco en llegar al 
campo. La poHtica gubemamental de fomentar la creaci6n de nuevos 
distritos de riego aceler6 esta transforrnaci6n, creando espacios "virge
nes" donde no se trataba de desplazar sistemas milenarios de prOOuc
cion y relaciones sociales. En estas nuevas zonas de e~lotaci6n habla 
amplias oportunidades para nuevos sistemas de organizaci6n social; 
el gobiemo intent6 implantar ejidos, tanto individuales como colee
tivos, pero Ia propiedad privada logro dominar en casi todas partes 
de la Republica. Esta propiedad privada fue detentada por un nuevo 
grupo de agricultores, que aDOS mas tarde habian ganado ya el apodo 
de "neo-Iatifundistas",. l!sta fue la lanza mas eficaz de penetraci6n 
capitalista en eI campo, una lanza forjada finnemente con una com
binacion de capital nacional e internacional. 

Posterionnente, otros propietarios se vieron obHgados, para su pro
pia supervivencia, a cambiar sus metodos de producci6n, aprend.er nue
vas tecnologias, nuevas fonnas de organizaci6.n y adoptar una nueva 
mentalidad hacia Ia produccion agricola. Se produjeron estos resul
tados a ralz de p,resiones inherentes en el proceso de la penetraci6n 
del capitalismo al campo, pero una penetraci6n que dificilmente lIe
garia a las comunidades campesinas donde las relaciones sociales pre
valecientes son, frecuentemente, antagonicas a las capitalistas. Las re
laciones sociales de patron y obrero se generalizaban en algunas p1artes 
del pais y el ritmo de aumento del valor de la producci6n se acele-

I 

I
 
-----~ 

Administrador
Text Box



11 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO62 

raba. Asi, la expansion capitalista incorporaba a crecientes sectores 
de la poblaci6n, pero hasta ahora sustanciales segmentos de la pobla
cion campesina sehan defendido, tratando de mantener su integridad 
social y economica a pesar delaspresiones para integrar esta pobla
cion en la red de relaeiones c~pitalistas. 

Lo que requiere explicaci6n es porque este proceso de penetracion 
capitalista, es decir,de modernizaci6n agricola, es la expresion de la 
«internacionalizaci6n del capita!». La razon principal se tiene que 
ver con la manera en que el desarrollo capitalista mismo rompe las 
fro~teras nacionales. Los distintos grupos capitalistas de los paises 
"industrializados" se ven obligados, por la competencia entre sl, de 
expandir en busca de mercados, de mano de obra, de oportunidades 
para seguirse ampliando. Esta competencia se materializa mediante 
la inversion extranjera con control directo, con licencias, 0 con la 
venta de sus productos; en el proceso el crecimiento y modemizaci6n 
de la producci6n tiene efectos trascendentales que imp·lican una reor
ganizaci6n de las sociedades receptoras. Los cap·italistas nacionales se 
ven obligados a adaptarse a estos metodos 0 desaparecer, a unirse al 
capital trasnacional 0 entre sl para poder competir.. El impacto de 
este proceso es una verdadera transformaci6n no solamente de la es
tructura productiva sino, y mas importante, de la manera en que 
se. organiza la produeci6n y realizan las ganancias que podian gene
rarse durante la producci6n. 

La producci6.n capitalista, entonces, es intrinsecamente un proceso 
de internacionalizaci6n. Quizas no sea ap'arente en sus etapas inicia
les, pero en la medida que empieza a expandirse genera un proceso 
de homogenizaci6n, que penetra en todos los aspectos de la produc
cion y de la vida social del mundo eap·italista. E.n la epoca actual, ya 
no se puede poner en duda este proceso de expansion capitalista. 
Lo que es nuevo y parte importante es la relativa perdida de las 
fronteras nacionales, 0 mas bien, la creaci6n de un solo mercado 
capitalista a escala mundial en el cual los capitales trasnacionales es
tan operando para forjar un ap'arato productivo tinieo. Obviamente, 
todavia no existe este aparato tinico, pero la dinamica de las partes 
mas avanzadas del sistema actual apunta en esta direcei6.n. En este 
sentido hay que examinar las modificaciones en la estructura prOOuc.. 
tiva del agro mexicano y su relaci6n con la nueva division geografica 
de la actividad econ6mica, y muy especificarnente, el papel relativo 
de los distintos paises 0 regiones en la acum,ulacion arnpliada del sis
tema capitalista. 

La transformaci6n en la estructura productiva del agro, seglin este 
analisis, tiene una estrecha relaci6.n con los requerimientos del capi-
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talismo mundiaL Las alteraciones que sufra son .producto de decisi~ 

nes basadas en las senales del mereado que se traducen en evaluacio-, 
nes ,de rentabilidad econ6mica por agricultores individuales. En Me
xico, especificamente, se ha notado que estas decisiones producen con
tradicciones importantes entre las metas enunciadas para el sector, 
agropecuario y sus realizaciones en los wtimos anos. Estas responden 
c;lirectamente a la poderosa influencia del mercado capitalista en el 
proceso de toma de decisiones de los agricultores. Lo que ha pasado 
es que los deseos oficiales de promover la producci6n de alimentos 
basicos para el consumo humano, enfrentan ,precios oficiales estanca
dos 0 poco dinamicos p,ara estos mismos productos en el mercado 
nacional, mientras que los precios de otros productos competitivos en 
el uso d.e la tierra se incrementan tanto en t6nninos absolutos cuanto 
relativos. Una segunda meta importante para el sector agropecuario, 
es la generaci6n de divisas para financiar las importaciones de los 
demas sectores y sobretodo el industrial. De la misma manera que el 
primer objetivo no se logr6, el segundo se ha visto afectad() por las 
sustanciales alteraciones en la estructura productiva del agro, que han 
obligado al gobiemo a la importaci6n masiva de p,roductos agricolas 
para el consumo humano. Como consecuencia, se ha llegado al ex
tremo en 1980 de tener un saldo negativo en la cuenta comercial 
con el exterior del sector agropecuario de mas de mil millones d~ 

d6.lares. 
Tambien existen razones emp·iricas para denominar este p1roceso 

"intemacionalizaci6n". Por un lado, se refiere a la necesaria y ere
ciente relaci6n entre la economia mexicana y la internacional.EI 
gobierno mexicano ha emprendido una labor sistematica de' impulsar 
el cultivo de productos de alto valor en el campo, productos con una 
demanda. en el exterior. Las condiciones naturales de clima y recursos 
en el pais junto con esta labor de promoci6n, han atraido a inversio
nistas, intermediarias y empacadores extranjeros que p1romovieron la 
siembra de nuevos p,roductos y facilitaron su comercializaci6n en nue
vos mercados, tanto en el pais como en el exterior. Parte de los cre
ditos, la tecnologiay los insumos provinieron de la presencia de las 
empresas trasnacionales (ET) en Mexico. Las ET facilitan la im
plantaci6n de un paquete de nuevos proouctos y sistemas de trabajo 
en Mexico que traia como parte integral un cambio en las relacio
nes sociales de trabajo en todos los aspectos de la economia agricola. 

Otra base para la utilizaci6n de esta expresi6n se fundamenta en 
los cambios al interior de la economia mexicana. Un cambio de grari 
trascendencia es el crecimlento de la ganaderia ~omo aetividad re
munerativa. Con su expansion se han observado cambios fundamenta

Administrador
Text Box



I 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO64 

Ies en las practicas pecuarias, sobre todo en cuanto a la alimentaei6n 
y a los cuidados fitosanitarios y geneticos. Con respecto a 10 que nos 
concierne en este trabajo, basta notar la dinamica demanda para 
alimentos balanceados y las demandas aerivadas para sorgo y pastas 
de oleaginosas que este requiere. Estas alteraciones en las practicas 
productivas y la expansion capitalista han convertido a la ganaderi.a 
mayor y menor en un importante generador de ganancias. Dos ele
mentos aceleraban este fenomeno: 1) la creciente demanda norteame
ricana de becerros mexicanos para engorda; y 2) la transformaci6n en 
produccion practicamente fabril de carne de polIo y puerco para los 
mercados nacionales. Estos dos elementos no podrlan comprenderse 
con s610 un examen de las tendencias al interior de la economla me
xicana. Mas bien, tendrian que explicarse en tenninos de la creciente 
apertura de la economia mexicana la exterior y a su disposici6n de 
implantar sistemas "internacionales" de trabajo para la produccion 
nacional de bienes de consumo. 

De igual manera, el dinamismo del sector frutas y legumbres po
dna entenderse con un analisis que conjuga influencias externas e 
internas. La inversion extranjera en este sector empez6 con miras 
hacia dos mercados: el externo y el mercado intemo suntuario. Pero 
conjuntamente con la presencia de la inversion extranjera, se ha vis
to un proceso probablemente aun mas dinamico de inversiones con 
capitales nacionales en este sector. Las inversiones estan casi siemp,re 
orientadas hacia el sector agroindustrial. La organizaci6n y el finan
ciamiento de la producci6n agrIcola, prqpiamente dicho, esta contro
lada directa 0 indirectamente por las ET y empresas nacionales agro
inaustriales que usan sus productos como insufios. E:n ciertos casos 
especiales, esta participacion empresarial es reducida en Mexico por 
la intervenci6n gubernamental en mercados de granos y ciertas olea
ginosas; aun en estos casos, sin embargo, algunos capitalistas indus
triales procuran cierta intervenci6n en los procesos de ,producci6n pri
maria. Lo interesante, en terminos del pTesente trabajo, es la continua 
interacci6n y complementariedad entre los intereses de grupos de ca
pitalistas nacionales y extranjeros en la expansion de este sector. 

Podrlamos continuar el examen; sin embargo, ya en otras ocasio
nes hemos sugerido los lineamientos de un analisis mas profund.o.1 

Para el presente trabajo, es suficiente subrayar la importancia del en

1 Vease dos trabajos recientes del autor: "Las ralces hist6ricas de la pro
blematica rural", ponencia presentada en el "Encuentro Nacional de Socio
logia Rural" en mayo de 1979 en Oaxtepec, Morelos; y "EI impacto del agro
business en el desarrollo rural" presentada en el Quinto Congreso Mundial 
de Sociologla Rural, Mexico, agosto, 1980. 
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foque en esta linea de analisis: la interacci6n entre la economia in
ternacional y la mexicana que incorpora a crecientes proporciones de 
los productores a la 16gica de producci6n capitalista, subordinandolos 
a las seiiales de los mercados internacionales, a los patrones modernos 
de producci6n y a las relaciones generales de producci6n capitalista. 
Pero no se trata exclusivamente de una presencia trasnacional di
recta en el agro mexicano. Mas bien, y sobre todo en la producci6n 
primaria donde existen razones politicas de sobra conocidas para que 
esta presencia sea minima, se trata de la disposici6n y capacidad de 
los productores nacionales de ada,ptarse a las modalidades y a las 
exigencias de las nuevas relaciones de producci6n que se generalizan 
a escala munClial. 

La intemacionalizaci6n del capital en la agricultura mexicana, en
tonces, no debe entenderse como la presencia de las ET 0 de extran
jeros en cualquier modalidad en tierras nacionales. Es mas imp,actante 
en el grado que se manifiesta por la presencia de productores nacio
nales, quienes se comportan de la misma manera como si fueran 
grupos extra-nacionales. Es decir, eligen los productos a sembrar, la 
tecnologia para cultivar y los mere-ados en donde comercializar de 
la mis~a manera que cualquier huen capitalista en los m,ercados 
mundiales. La intemacionalizaci6n del ca,pital resulta en la plena 
interpenetraci6n de la economia nacional con la internacional y al 
final d.e cuentas darla la mas plena oportunidad a los capitalistas a 
comprobar que el capital realmente carece de bandera. 

Una vision hist6rica y global 

Existen dos fen6menos importantes en la historia de la evoluci6n 
del uso de la tierra en Mexico (cuadro 1). El primero es el incre
mento notable en la superficie realmente cultivada en el pais, super
ficie que se increment6 a un ritmo superior al 2.6 por ciento anual 
durante los cuarenta aDos considerados. El segundo, es el remarcado 
cambio en la distribuci6n de cultivos en esta creciente superficie a 
10 largo del periodo analizado. E.g importante detenerse y analizar 
cada uno de ellos con cierto detalle. 

Un factor importante para explicar el crecimiento cuantitativo de 
la superficie es la disponibilidad de riego. Esta expansion de la su
perficie irrigada es resultado de una deliberada poHtica gubemamen
tal que se remonta casi medio siglo. En aquella epoca, se empezaron 
a construir grandes distritos de riego en zonas anteriormente poco 
susceptibles al cultivo sistematico. Desde aquel entonees, la politica 

~
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se ha mantenido constante; con la creaci6n de las primeras Comisio
nes Hidrol6gicas de desarrollo regional, durante el regimen de Miguel 
Aleman, qued6 asentada la primac!a de este enfoque en el desarrollo 
agricola del pais y la importancia de la apertura de nuevas fronteras 
agrlcolas para expandir la producci6n. Este enfasis en la irrigaci6n 
como mecanismo para fomentar el desarrollo agricola del pais no po
dna expresarse mejor que en un examen de los gastos de inversi6n 
publica, donde se demuestra claramente la importancia del riego como 
parte del presupuesto total del sector agropecuario y la concentraci6n, 
dentro d,e este, ·de las erogaciones en tres estados claves de la Re
publica Mexicana (Sonora, Sinaloa y Tamaulipas).2 

CUADRO 1
 

SUPERFICIE AGRICOLA COSECHADA, 1940-1979
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Agricola 

total Cultivos Frutas y 
(Miles de Basicos Legumbres Forrajes Oleaginosas Algodon 

Has.) % % % % % 

1940 5900 78.8 5.2 1.7 1.0 4.2
 
1941 6275 76.7 5.2 1.6 1.8 5.0
 
1942 6797 76.3 5.4 1.5 1.8 5.3
 
1943 6052 72.0 6.1 1.5 2.1 6.7
 
1944 6411 73.1 6.0 1.7 2.0 6.1
 
1945 6457 73.1 6.5 1.6 1.8 5.6
 
1946 6274- 72.1 6.9 1.6 1.8 5.2
 
1947 6658 72.7 6.6 1.8 2.1 5.0
 
1948 7096 73.0 6.5 1.5 2.0 5.6
 
1949 7550 70.8 6.1 2.5 1.9 7.2
 
1950 8600 75.3 5.7 2.2 2.0 8.8
 
1951 8847 70.1 5.6 2.2 1.9 9.9
 
1952 8484 69.6 5.8 2.3 2.0 9.2
 
1953 9283 69.0 5.6 2.1 1.9 8.1
 
1954 10040 72.1 5.3 2.0 1.8 9.2
 
1955 10514 71.2 5.0 2.0 1.7 10.1
 
1956 10748 73.3 5.7 2.1 1.7 8.1
 
1957 10687 71.5 6.0 2.3 1.9 8.6
 
1958 12005 72.6 5.4 3.5 1.7 8.8
 
1959 11 937 74.0 5.6 3.0 1.7 6.3
 
1960 12 152 64.0 5.0 3.0 1.9 7.4
 

2 Veanse D. Barkin y T. King, Desarrollo economico regional: Enfoque 
por cuencas hidrologicas, Mexico: Siglo XXI Editores, 1973, para un ana
lisis detallado de estos gastos. 
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1961 12336 72.0
 5.1	 3.2 1.91962 12473 71.0 5.2	 

6.4
 
3.2	 2.4 6.31963 13339
 72.0 4.9 3.6	 2.4 6.31964 14435
 72.0 4.7 4.1 2.3	 5.61965 14785 73.0 4.6
 3.5	 2.4 5.51966 15757
 72.0 4.6 5.4-	 3.01967 14925 70.0 5.2	 

4.4
6.2	 3.0 4.41968 15089 68.0
 4.3	 7.1 5.2 4.61969 14380 67.0
 5.5	 8.0 4.0	 3.61970 14975 68.0 5.7
 8.2	 3.6 2.71971 15371 67.0
 6.0	 9.6 4.4	 2.91972 15076 65.0 6.7
 11.5 4.6 3.51973 15663 6'5.0
 6.5 11.5 4.9 2.71974- 14636 63.0 7.0 12.9 5.0 3.91975 15 157
 62.0 6.7 14'.0 6.1 1.51976 14745
 62.0 6.9 13.6 3.8	 1.51977 16' 490 60.0 7.5
 11.4 5.6 2.51978 16545 58.0
 7.5 11.4 4.61979	 2.115948 48.0 7.5 12.0 7.8 2.3 

NOTA: Cultivos Basicos. Se consideran los siguientes cultivos: maiz, frijol, arroz, 
trigo y un 30% de Ia superficie cosechada de avena.
 
Frutas y Legumbres: se consideran su total de 32' cultivos como Ia
 
papa, jitomate, fresa, cebolla, garbanzo, papaya, etc.
 
Forrajes: se consideran a Ia alfalfa verde, alfalfa achicalada, remolacha
 
forrajera, sorgo, malz {orrajero, garbanzo forrajero entre otros.
 
Oleaginosas: se consideran el ajonjoH, cartamo y soya.
 

FUENTES:	 Econoctecnia Agricola, Consumos aparentes de productos agricolas 
para los aiios de 1929-1979. Direcci6n General de Economia Agrico
la, SARH, Vol. III, No.9, Mexico, septiembre de 1979. Manual 
de Estadisticas Basicas del Sector Agropecuario y Forestal, Secre
taria de Programacion y Presupuesto, Mexico, 1979.
 
Infonnes de Iabores de la Secretarla de Agricultura y Ganaderia,
 
SARH, Mexico, 1979. .
 
Valorizaci6n de la Produccion de Cultivos, datos preliminares a
 
nivel nacionaI, SARH, Mexico, 1979.
 

EI resultado de esta politica ha sido un aumento significativo en 
Ia proporcion total de Ia superficie nacional beneficiada con obras de 
irrigaci6n. En 1950, esta proporci6n era inferior al 14 par ciento 
mientras que un cuarto de siglo posterior se habla elevado a mas del 
22 por ciento del total de la superficie cultivada. Aunque estas cifras 
probablemente sobreestiman Ia superficie realmente beneficiada con 
estas inversiones, por problemas de diversa Indole, es notable que 
hoy en dla mas de la quinta parte de la superficie total cultivada es 
realmente dotada con servicios (Ie riego. 

Administrador
Text Box



68 

I 

~~~,~ 
".~ ~ ~ 
~~~~* "- ~ ~ ~" ~.~ ~ ~;!"'t::SCj 
~ 

*
.~ *.~ 

C\I 

~ 
~ 
p 
o 

0) 
.r
0)
.....-4 

I o 
~ 
0)
.....-4 

<"' 
'2 
~ 
Q 
<Z ~ 
~ ~ o ~~ 
< ~ 
.....4 ..c= 

< ~ 
< ~ 
~ ~ 
< ~ u o 
~ 

Q 

~ 

~ 

~ 

+ 
C'f) 

+ 
C\( 

+ 

(.0 

...... 
" 

II 
lr) 

*"') 

t.-, C 
C~ 
~ \J 
l") ~ 
~'N 

~~ 

G 

~ 
l") 

C 
~ 

C'f)'~ 
~ 
~ 

o 

.~ ~ .... ~ 

"'+-~ 

~ ~ 
~~ 
~Cj 

~ ~ 
'N ~ 

1::-;;:s 
\) ~ 

~~ 
;!~ 

~ ~ 
b.e 
~ 

~ 
.....-c 
o 

~ 
~ 
~ 

~ 
CI.l 

t') 

~ 
'~ 

C\(~ 
~ 

C 
~ 

~ 

~ 
~ 
~ 

;;:s 

...... ~ 
~ 
t') 

~ 
t') 
\j 

~ 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

.r-Nc<")NN...-4.r-U"")U"")c<")O~O 

oai~u-)u-)u-).q.:<DtOtOu-)~~ 
0) CO CO CO co COCO CO CO COCO COCO 

NCOU"").....-4COt.OONO.r-~~.....-4 
.r-.r-~Or-~.r-OCl")NOU"")U"") 
Oo)NU"")'I""""ICOU"").....-4t.ON~O~ 

NU"")'I""""IO)O)~U"")O)~O)'I""""IN'I""""I 
c..or-O) CO CO CO COCO co co 0) 0)0) 

Cl")ONU"")CI")...-4c<")OCl")COc<")ON 
CI")~O)...-4<.OO).r-o)N~'I""""IU"").r

c<").r-t.Oc<")O)'I""""I~OU"")O.r-t.O<.O 

<.O.r-O)c.oU"")NN.r-.r-.r-r-.r-CO
U"")t.O.r-.r-r-.r-r-.r-.r-.r-.r-.r-.r

.....-4O)O)t.oCOU"")N~c<")'I""""I--t 
N.....-4C'ICI")t.O.r-CO--t--t--t 

L.i") U"") U"") 

O)...-4c<")--tU"")t.OU"")Nt.OU"")CI")t.oCl") 
U"")r-CI")t.o.r-O)<'oCI")NU"")Nt.O~ 

--tNU"")<.O<.Or-r-O)U"")O).r-N 
--t 

N--tC'OCO--tU"").....-4N~--tt.Ot.OO 
Oo)<'oNCONOO')N--t.r-CON 
--t--tCl")N~r-COCO'l""""lOCOCOo) 

'I""""I--t--t--t--tNN--t'l""""l--t 

NCON.r-CO~O)...-4'1""""1--t--tCOCO 
.r-r-O)O)CO~<.OOOOOo)O) 
'l""""lCI")O~.r-r-CO~~~~O)O) 

<.Or-O)~c<")O)O)~~~~~~ 
U"")<.O.r-.r-.r-c..oc..o.r-.r-.r-.r-r-r

OOOO'l""""lNCI")~U"")<.O.r-COO"> 
~U"")t.Or-r-r-r-r-.r-.r-r-r-.r
0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)
'1""""1.....-4.....-4.....-4.....-4'1""""1'1""""1'1""""1'1""""1'1""""1'1""""1'1""""1'1""""1 

.; .~ ~ ~ 
U ,,,,", 

~ ]~ ~ o ~ M ~ 

~ ~ ~.~ 
~ Q)~ 
~ ~C),.c 
~ "'0 

8 ~~ ~ . 
~ ~·o·~ ~ 
.~ ~ U ~ 0) 
.~ Q) ~ ~ '1""""1 
't: o·~ ~ .. 

Q) tI1Q 0 
0. ~ Q).~ 
::s '0'" ~ 
tIJ .~ co Q) '4J 

~ ~&;"O~ 
~ .~ ~ ~ 0" 

C; QU"")§~
3 _.~ ~ ~ 
~ O'l""""l~ 0... 
~.r- ::s 
~ ~ tIJ"'.", 01 
B ~~~~ 

C,)O)
~ 

ro g'~...-4 ~ 0... 
0) ~ • d 

§ '1""""1 tIJ &~sa 
U 0"'.8 ~ 

11} U '" 8 
.~ o)::s 8 @ 
~ '1""""1 rg.~ 60 
~ "' M 'V 0 
~ ~ o...~ &:: 
a ~ ~ 0)"' ~ 

• "0 
tI)"' (L) 0 

~~ "'Oszo~ 
~~ ~ ~ '~ 

'.0 U ~ ~ "'''-' 
- Q) ('j o.....-c (L)a ~ :-90== bu.-. (L) 

r.t:l Q) r.~rJ) 

~ - ~ 0 
~ ~ ~O:>-"'u 0 u ro 
('j ~ tI1 ~c "'~ 
N g bO~ (L) 

~~ ~ ~ ~..E 
Urn roro< 

g '~ @'a rJ) ~ 
~ro bO~ "'0 
~ ~~.,"", 

C1,) '" 0 0 M 

00""0 ~ ~,~ ~ 
ro''""' - 0 ~ uM't O~ bO(L) 

~ & 'C ':,< ~ 
~:::l bOO ro ~ 
~ 00 ro~,§ ~ 
~.$ otlio~ 
('j tI) ~ 0 
~ (L) ~"' 0 ~ 
~"O (L)~U~
.,"", ~ U C,)~ rn 

tJ) Cl) • 

~ ~" ..°d"Ot/2
C,) ~ C'j ~ 
(L) 0 ;> E-4
 

cn 0 '.0 ~
 

* * ~* ~ 

EL USO DE LA TIERRA AGRICOLA EN MEXICO 69 

Pero el riego es solamente parte de la explicacion de la ra,pida 
expansi6n en la superficie cultivada en Mexico. Su acelerada tasa de 
crecimiento anual debe examinarse tam,bien en el contexto del reparto 
agrario y de los incentivos econ6micos que alentaron la apertura de 
nuevas zonas de temporal. La distribuci6n de nuevas areas plara la 
fonnacion de ejidos claramente ahri6. la posibilidad de un cultivo 
mas sistematico e intensivo de zonas anteriormente abandonadas 0 

subutilizadas. Aun cuando es cierto que una gran parte de estas do
taciones consistieron en tierras marginales 0 de inferior calidad en 
tenninos de su productividad, en primera instancia el reparto mismo 
constituy6 un incentivo Ipara el cultivo de p,roductos basicos para el 
consumo familiar 0 local. Conjuntamente con ciertas mejoras mini
mas en la calidad y cantidad de los insumos disponibles para el cul
tivo de los productos basicos de consumo masivo, la mayor partici
paci6n campesina en la producci6n, posibilitada por la refonna agra
ria mexicana, podria contribuir a explicar el exito del pais en lograr 
la autosuficiencia en la p'roducci6n de malz hacia finales de los alios 
cincuenta. 

A fin de cuentas los ~ctos cuantitativos del uso de la tierra 
agricola en Mexico son significativos. E,n cuarenta anos, la superficie 
cultivada aumento mas de 2.5 veces, mientras que la superficie abier
ta al riego dio un saIto de aproximadamente ocho veces. ObiViam,ente, 
estos datos sugieren grandes posibilidades para un incremento sustan
cial -en la producci6n agricola durante el periodo. 

Aunado a este fenomeno estrechamente cuantitativo, el otro factor 
del cambio en la composici6n de los cultivos sembrados oper6 para 
transformar p,rofundamente al agro mexicano. Los mismos datos del 
Cuadro 1, citados arriba, muestran claramente el proceso de despla
zamiento de los cultivos basicos por algunos cultivos intimamente re
lacionados con la modernizaci6n de la agricultura. Muy concreta
mente, se puede detectar un marcado crecimiento de productos forra
jeros a partir de 1963, y la misma tendencia con respecto a las olea
ginosas unos alios mas tarde. Estos dos fen6menos se relacionan direc
tamente con la expansion y la modemizaci6n del complejo ganadero 
en Mexico. 

Pero la diversificaci6n en la producci6n agricola en el pais es mas 
compleja que uqa simple expansion hacia los productos ganaderos. Se 
noto una expansion importante en la superficie cultivada con frutas 
y legumbres, estimulada ciertamente por las nuevas inversiones agro
industriales. Asimismo, se puede observar mayor preocupaci6n en dis
tintas partes de la administraci6n p,ublica para el cultivo racional y 
rentable de mayores volumenes de productos comerciales, tales como 
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el cafe y el tabaco. Otros productos fueron estimulados casi exclusi
vamente por la iniciativa privada respondiendo a los incentivos del 
mercado; tal es el caso de la expansion del garbanzo como producto 
de exportacion y la vid como insumo para la producci6n agroindus
trial nacionaL. 

La contraparte de estadiversificacion fue, inevitablemente, la 
disminuci6n relativa en la importancia de los granos basicos en la pro
duccion nacional. De ocupar mas que las tres cuartas partes de la 
superficie total a principios de los anos cuarenta, ahora los cuatro 
cultivos basicos (arroz, fri jol, maiz y trigo) disminuyeron su parti
cipacion bruscamente a menes de la m,tad l'n 1979, tendencia que se 
es,pera contrarrestar por 10 menos brevemente con la politica actual 
del gobierno federal (Sistema Alimentario Mexicano). La consecuen
cia de esta alteracion en el papel de los cultivos basicos de consumo 
humano en los programas anuales de cultivos es una necesidad de 
enormes importaciones de granos basicos para la poblaci6n. 

En resumen, el panorama global del uso de la superficie agricola 
en Mexico muestra gran dinamismo. Tanto en el plano cuantitativo 
como en el cualitativo, se evidencian un ritmo de cambio bastante 
acelerado. En los ultimos decenios, el pais ha observado unaumento 
sustancial en la superficie cultivada y en la distribuci6n de los cultivos 
que la ocupan. Este dinamismo refleja en gran medida el exito de 
las politicas gubernamentales de ,promover el desarrollo agropecuario 
a cualquier precio. Como se observara mas adelante, sin embargo, la 'I 
situaci6n es mas compleja que las generalizaciones que en este apar I 

tado se sugieren. El dinamismo cuantitativo no es constante durante °1 

todo este periodo, y el dinamismo cualitativo esta provocando la 
crisis que atraviesa el sector en estos momentos. Es precisamente la 
interrelacion entre estos factores 10 que nos conduce a la internacio ,i
nalizacion de la agricultura como la mejor explicaci6n de la evolu
cion del sector en Mexico hoy en dia. 

Un analisis por periodos 

El crecimiento global de la superficie agricola cultivada no es su
ficiente para acIarar la dinamica de esta expansion. De hecho, cuando 
se analice la informaci6n di!lJ>Onible con detenimiento, se observa una 
franca disminucion en su ritmo, a medida que pasan los anos. tste 
no es sorprendente, ya que se espera que la extension de la frontera 
agricola seria mas facil al principio cuando se trata de aprovechar 
las zonas donde las tierras son de mejor calidad y/ 0 las aguas para 
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el riego son mas accesibles. Tambien es de esperar que este proceso 
se concentrara en las zonas templadas y semi-aridas del pais, donde 
la experiencia sobre su aprovechamiento es mas rica. Un corte tem
poral del patron de expansion cuantitativo de la superficie cultivada 
a nivel nacional muestra esta tendencia decreciente (Guadro 3). 

La tendencia decreciente en la superficie cultivada no responde 
sin embargo, al agptamiento de las posibilidades de expansion de la 
frontera agricola. Existen informaciones interesantes que sugieren, por 
el contrario, que en la actualidad hay aproximadamente 10 millones 
de hectareas de tierra que han estado abiertas al cultivo pero que no 
estan cultivadas por diversas razones; parte de esta superficie obvia
mente no es cultivable ano tras ano por la necesidad de descanso 
como parte de su cicIo de rotacion, pero otra ,parte deja de trabajarse 
por la falta de recursos adecuados, creditos insuficientes 0 bajos ren
dimientos economicos. 

Evidentemente, el patron del uso de la tierra no refleja exclusi
vamente las exigencias tecnicas 0 las posibilidades fisicas de la pro
duccion agricola. Mas bien es la interaccion de estos factores con la 
politica economica agropeeuaria y comercial en el contexte de la 
insercion de Mexico en la economia internacional que es determinante. 

La intensificaci6n de la exp'lotaci6n 

Otro elemento fundamental que produce una transformacion 
en las cifras globales sobre el uso de la tierra agricola es la notable 
tendencia hacia una mayor intensificacion en el uso de los recursos 
disponibles. Esto es producto de la modemizacion productiva, tema 
constante de este trabajo. Mas y mas, los terratenientes se ven obli
gados, ,por presiones economicas generadas por el mismo procesO de 
la intemacionalizacion del capital, a tratar a su tierra como otro re
curso economico, y no como un elemento de prestigio 0 status s0

cial. Como consecuencia, empiezan a introducir cambios profundos 
en la tecnologia, sustituyendo, por ejemplo, el uso extensivo de la 
tierra por un empleo mas intensivo mediante el empleo de fertili
zantes, productos quimicos, semillas mejoradas y otras ,practicas pro
ductivas. Tamb~n se dan por cambios sustanciales en el uso de mano 
de obra, muchas veces desplazando peones de planta por trabajado
res eventuales y migratorios con profundas dislocaciones sociales y 
economicas. La creciente disponibilidad de crooitos facilita incremen
tar la productividad fisica de la tierra. En estas condiciones es proba
ble que haya un aumento en el volumen y el valor de la produccion 
agricola, aun sin cambios significativos en la superficie trabajada. 

1......__ .. 
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hipbtesis que la ganaderizaci6n es parte integral del proceso de in
temacionalizaci6n, y como consecuencia, los cambios derivados de 
este proceso en cuanto al uso de la tierra deben entenderse en esta 
luz. Eln el breve analisis que sigue, se pretende vislumbrar algunos 
de los elementos claves que todayia estan en operaci6n para que se 
siguiera transformando la estructura p,roductiva del sector p,rimario 

hoy en dia. 

CUADRO 4 

TASAS DE' CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LOS PRODUCTOS
 
AGRtCOLAS BASICOS Y FORRAJEROS 1965-79
 

(Porcentaje anual)
 

% Forrajeros %
Basicos 

-1.75Maiz 
Frijol -6.15 
Trigo -2.3 
Arroz 0.5 

5.5 
Avena forrajera 26.5 
Cebada en grana 4.0 
Cebada forrajera 18.8 
Sorgo en grana 13.1 
Sorgo escoba 

i\Ifalfa verde 

16.4 
Sorgo forrajero 14.0 
Pastas cuItivados 26.8 

Los cultivos forrajeros se estiman a partir del ano en el eua! se inician los 
registros estadisticos, los cultivos basicos en 1965-79. 

FUENTE: Econotecnia Consumos Aparentes de productos agrlcolas 1925-1978. 
Direcci6n General de Economia Agricola, S.A.R.H., Mexico, 1979. 

En la ganaderia, la intensificaci6n de la produccion va acompa
fiada de p,rofundas alteraciones en los metodos de trabajo en todos 
sus aspectos. Estos cambios generalmente son imitativos de p,rocesos 
que ya han sido imp,lementados en otros lugares, particularmente en 
los Estados Vnidos de Norteame.rica. El traslado deestos pTocesos 
a Mexico responde a una necesidad del capitalista de mantenerse 
competitivo con otros productores, adap1tando sus patrones de pro
ducci6n para tratar de aumentar la rentabilidad de sus inversiones. 
Se trata de tt~cnicas de estabulaci6n permanente para cuencas leche
ras y P'axa la producci6n de becerros de engorda. Todavia no se 
observa semejante proceso para la produccion de carne para el m.er
cado nacional, y es poco p,robable que se de, dada Ia relativa ineos

i
L _ 
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teabilidad de tales inversiones, y la poHtica oficial actual y la falta 
de comp·etencia en este ambito con cattJitales trasnacionales. En las 
zonas de pastoreo extensivo de bovinos es posible que se de Ia misma 
intensificaci6n pero mediante el cultivo de parte de la superficie con 
productos comerciales 0 para la ganaderia; este cambio dep'ende de 
la evoluci6n de la polltica agraria en los pr6ximos allOSe 

E;n otro orden, la implantaci6n de granjas para Ia crt,a intensiva 
de pollos y su posterior procesamiento en linea, casi ha resultado en 
la industrializaci6n de la producci6n de carne de polIo. Solamente su 
susceptibilidad a problemas fitosanitarios y Ia incomp,Ieta cap,acidad 
de controlar los factores ambientales limitan Ia posibilidad de real.. 
mente sustraer esta actividad del sector primario. Mas recientemente, 
el mismo enfoque usado para la ptroducci6n aVlcola ha estado apli
candose a Ia porcicultura, con resultados semejantes. 

Tanto en laganaderla mayor como en la menor, entonces, se ha 
visto un proceso dinamico de intensificacion de la producci6n con un 
cambio brusco en la tecnologia y los insumos requeridos. Para la 
agricultura, esto ha implicado demandas insatisfechas de los ganade
ros para el sorgo y pastas oleaginosas, p'rincipales ingredientes en los 
alimentos balanceados preplarados para aquella actividad. Ala. vez, 
se ha visto un reacomodo de la superficie p,roductiva, reduciendo la 
necesidad del pastoreo extensivo en algunas partes del norte, a Ia 
vez que se esta expandiendo en el tropico humedo. Este es el proceso 
que requiere analizarse detenidamente. 

Para este analisis es necesario dividir el problema. Por un lado, es 
el espacio que actualm.ente se utiliza exclusivamente con fines pecua
rios. En los datos oficiales, estan los pastos naturales y los p,astos cuI
tivados cuya p,roductividad es marcadam:ente sup,erior. Por otra parte, 
existen los productos pecuarios cultivados, tales como forrajes y pas
tas oleaginosas, que compiten por el uso de la tierra con otros cultivos 
que tendrl,an destinos alternativos, como el mercado interno de consu
rno humano 0 industrial, y el mercado externo. 

El analisis de los pastos ganaderos es dificil por la falta de una 
base de informacion fidedigna. La informaci6.n presentada en el 
Cuadro 2 proviene de los censos y es bastante cuestionable. Sin em
bargo, a falta de otros datos, se ofrecen como ap,roximaci6n gruesa, 
utilizada por todos los estuaiosos de la ganaderla en Mbdco.3 Estos 

a EI trabajo mas completo sobre la ganaderla en Mexico actualmente es 
un conjunto de estudios todavia ineditos realizados par un equipo de investi
gadores del Instituto de Investigaciones Econ6micas de la U. N. A. M. coor
dinado por Ernest Feder. Se espera su proxima publicaci6n por Editorial Nue
va Imagen. 
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datos demuestran claramente la enorme superficie del sector prima
rio dedicado al pastoreo extensivo de ganado mayor. A nivel nacional 
se observa que se cultiva solamente el 15 por ciento de la superficie 
total aprovechada por actividades agropecuarias. En otro contexto, 
esta informacion tambien da lugar a una p,rofunda preocupaci6n 
para el pais: la desforestacion acelerada que se esta dando en dis
tintas partes de la Repllblica, proceso que no se capta cuantitativa
mente en las estadisticas presentadas aqui pero es bastante evidente a 
cualquier observador de la p'rohlematica -este es tema de otra in
vestigaci6.n. 

A nivel regional, los cambios de que se habla comunmente enI 
I Mexico todavfa no aparecen claramente vislumbrados en la estadls

tica. Por ejemplo, mientras que una parte irnportante de la produc
ci6n ganadera orientada a la carne bovina en el norte del pais esta 
destinada a los mercados norteamericanos, los datos revelan una gran 
estabilidad en la superficie registrada como pastos naturales. En esta 
parte arida del pais, mas del 90 por ciento de la superficie total esta 
dedicada a actividades pecuarias, la mayor parte al pastoreo extensivo. 
Eln las regiones templadas tambien se nota una cierta estabilidad que 
no refleja las profundas alteraciones de la creaci6n de grandes cuen
cas lecheras en ciertas partes importantes del pais, como es el caso 
de Tizayuca, Queretaro y Zacap1u, Michoacan en el centro. 

Pero las transformaciones profundas que se han empezado a dar 
en el tr6pico humedo son las menos representadas en esta informa

I ci6n. Aqui se tiene una expansion notable, con la apertura a la ex
plotaci6n de centenares de miles de hectareas de zonas anteriormen
te boscosas. Claramente se ve en la zona el proceso de fuertes inversio
nes en una infraestructura ganadera con una intensificaci6n de la 
explotaci6n, requfriendo de un analisis mas detallado para com
prenderlo en todo su detalle. Aquf, tambien, el impacto ecol6gico debe 
ser de gran preocupaci6n.4 

Asf, aunque se observa una ausencia de dinamismo en el creci
miento de la superficie dedicada a la ganaden,a, esto no quiere decir 
que la ganaderla misma se este estancando. Al contrario, 10 que se 
nota es un proceso de intensificaci6n de la explotaci6.n y de expansion 
hacia zonas don!le los indices de agostadero son fiUy inferiores a las 
zonas tradicionales. Es decir, en una superficie determinada del tr6
pico humedo, se puede mantener un numero mucho mayor de cabezas 
que en las zonas aridas. Relacionado al cambio regional es la manera 

4 Para un analisis mas completo de este problen1a veanse D. Barkin (con 
la colaboraci6n de A. Zavala), Desarrollo Regional y Reorganizaci6n Campesi
na, Mexico: Centro de Ecodesarrollo y Editorial Nueva Imagen, 1977. 
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en que los creditos internacionales otorgados a Mexico para moder
nizar su sector primario han coadyuvado para acelerar el proceso de 
expansion ganadera en las verdaderas fronteras agricolas del pais 
-el tropico humedo y seco. Un analisis de los piroyectos aprobados por 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sostiene 
que uno de los elem.entos importantes en la estrategia "intemacional" 
para Mexico, es preptararlo para tener un mayor papel en el abaste
cimiento de ganado y carne al m.ercado norteamericano.5 Evidente
mente, esta intimamente relacionado al proceso de cambio sectorial 
y a la actual crisis agricola en Mexico. 

La segunda parte del analisis de la expansi6n ganadera se basa en 
un examen de la composici6n de los cultivos agricolas sembrados en 
Mexico. Tambi6n aqul se nota un claro desplazamiento de productos 
de consumo humane par los de consumo animal (C·uadro 4). Con la 
introducci6n de sorgo como posible sustituto del malz en las zonas de 
la agricultura comercial a mediados de los sesenta, se ha observado 
un claro impulso de los productos de destino animal. 

Los datos son contundentes con respecto a las superficies ocupa
das. Los productos forrajeros estan claramente expandiendose mien
tras que los productos basicos estan contrayendose en cuanto a super
ficie ocupada. Otro factor que agudiza la brecha entre las dos clases 
de p1roductos es la experiencia con respecto a los rendimientos. Mien
tras que en gran medida los fuertes aumentos en rendimientos obser
vados en los cultivos basicos se dieron antes de 1965, en muchos de 
los productos forrajeros, la introducci6n de semillas mejoradas y nue
vas tecnicas de cultivo ha pennitido aumentos, significativos de ren
dimiento en los alios mas recientes. 

Esta producci6n forrajera responde en gran medida a las necesi
clades de la ganaderia menor. Como se mencion6, son la avicultura y 
la porcicultura los principales consumidores de los alim.entos balan
ceados (Cuadro 5). Estos productos son producidos en condiciones 
que gradualmente se aproximan a un proceso fabril. Existe una gran 
influencia de emp'resas trasnacionales en la industria de alimentos 
balanceados, y el estilo de producci6n y administraci6n ae la prroduc
ci6n en el sector esta disefiado con base en sistemas internacionales 
que desplazan rapidamente los ~etodos tradicionales. 

El crecimiento de cultivos de oleaginosas tambit~n ha sido notable. 
En este caso los productos tienen varios usos. En parte se usan para 
producir aceites comestibles para el uso humane e industrial. De las 
pastas, una vez extraidos los aceites, los residuos son mezclados con 

5 Se esta preparando este analisis en el Centro de Ecodesarrollo con el 
mismo equipo a que se refiere al principio. 
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sorgo y otros productos para la preparaci6n de alimentos balanceados. 
1\fexico .todavia requiere importar pastas y ciertos aceites. Parece 
claro, sin embargo, que una gran justificaci6n econ6mica para el di
namismo de estos cultivos es la demanda casi ilimitada de los gana
deros para estos residuos. 

CUADRO 5 

PARTICIPACI6N PORCENTUAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE
 
ALIMENTOS BALANCEADOS PRODUCIDOS POR EMPRESAS
 

ESTATALES, NACIONALES Y TRANSNACIONALES, 1978
 

Alimento por tipo de ganader£a Pronledio N acional 

Avicultura 69% 
Porcicultura 18% 
Ganado Bovino 11% 
Otros 2% 
Total 100% 

FUENTE: Elaborado en base a informacion de Rama, Ruth y Rello, Fernando, 
"EI Estado y la estrategia del agronegocio transnacional. El sistema 
soya en Mexico". Facultad de Economia, UNAM, Mexico, 1980. 
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Para resumir, la influencia de la ganaderia en la agricultura es 
significativa. Aunque los datos sobre los pastos naturales son dema
siado burdos para ofrecer gran ayuda, se nota las enormes superficies 
dedicadas al p1astoreo extensivo en Mexico. EI gradual desplazamiento 
del centro de gravedad de la producci6.n ganadera para el merc~do 

interno hacia el sur, implica restarle posibilidades de expandir la pro
ducci6n de bienes basicos para el consumo humano en grandes exten
siones de la frontera agricola. Pero la nueva importancia de cultivos 
forrajeros y oleaginosos en la agricultura tambit~n esta relacionad'a 
con el pa,pel de la ganaderia en la economia mexicana. E,stos cultivos 
actualmente ocupan la quinta parte de la superficie total. 

Antes de concluir este apartado, sin embargo, vale reflexionar so
bre la importancia de la ganaderia en Mexico. SegUn estudios oficia
les, la carne y la leche no son elementos fundamentales en la dietade 
las grandes masas de mexicanos. AI contrario de 10 que pasa en otros 
palses, la carne de polIo es mas cara que la de res. Los aumentos en 
la producci6n no han permitido hasta ahora aumentos en el consumo 
per capita (medido en peso) de este producto. Los estudios de ingre
sos y gastos confirman esto, y 10 toman aun mas dramatico: con la 
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marcada disminuci6n de los ingresos reales en los ultimos cinco anos, 
el consumo real de los grupos socio-econ6micos mas desprotegidos ha 
mermado sustancialm,ente. Asi, tenemos el fen6meno de un desplaza
miento de la piroducci6n de productos vegetales de consumo masivo 
por productos destinados a la producci6n animai de consumo sun
tuario. 

La diversificaci6n de la agricultura 

Se dio una diversificaci6n del producto agricola con la ganaderi
zaci6n de la agricultura. Es decir, una parte decreciente de la sup:er
ficie total esta dedicada directamente a la producci6n de cultivos ba
sicos. Ahora esta destinada directamente a los productos pecuarios 
o a otros productos industriales y de exportaci6n. Un examen del 
Cuadro 1 muestra esta situaci6n.. Se detecta una sistematica tendencia 
negativa en la participaci6n de los cultivos basicos en la producci6n 

-agricola. Como contraste se mencion6 el ritmo ascendente de la par
ticipaci6n de los cultivos forrajeros y oleaginosos. 

Tambien se puede ver otro elemento interesante: la paulatina 
pero omnipresente presion de las principales frutas y' legumbres (salvo 
el frijol que esta incluido como p,roducto basico) de aumentar su 
participaci6n en el uso de la superficie nacional. En esta categoria se 
mezclan varios elementos que deben destacarse: 1) la importancia 
de productos de exportaci6n como fresas, pepino y tomate para la 
generacion de divisas y empleo ,pero que estan sujetos a las altibajas 
de los mercados externos de destino; 2) la limitada capacidad de 
compra de los consumidores nacionales para muchos de estos pro
ductos; 3) la ausencia de un proceso de control de calidad de los 
productos y los procesos de producci6n que exponen a los t~abajado
res y a los consumidores a peligros por el uso de insecticidas y p,estici
das; y 4) los problemas epidemiol6gicos resultantes de la falta de un 
tratamiento adecuado de las aguas negras usadas para regar en cier
tas partes del pais y del manejo de los productos entre su cosecha y 
su consumo. 

El caso del algod6n ilustra todavla otro fenomeno caracteristico 
de la agricultura en Mexico (Cuadro 1). Aqul se ve claramente un 
cicIo completo de auge y retracci6n de un producto que es eminente
mente de exportaci6n. Su auge ocurri6 en un periodo de fuerte de
manda ocasionado par eventos belicos y otros factores en los mercados 
mundiales. La respuesta mexicana fue de expandir la superficie culti
vada para aprovechar las oportunidades econ6micas que se ofrecieron. 
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Se plant6 el cultivo en los nuevas distritos de riego en el norte del 
pais. Pero el auge duro pocos anos, s610 pennitiendo a unos cuant05 
de enriquecerse desmesuradamente. iCon el aumento en plagas y otrm 
factores que elevaron los costos de producci6n frente a un mercado 
donde el precio se habia estancado, se vio una ra,pida contracci6n en 
los sembradios en los afios setenta. El historial del algod6n es tipico 
de la nueva posicion de la agricultura comercial en Mexico -su suer
te ahora esta i.ntimamente ligada a los cambios en los precios de uno! 
cuantos productos en los mercados mundiales, p1recios controlados en 
muchos casos por algunas de las E,T mas grandes del mundo. Las 
dislocaciones sociales y economicas a nivel regional provocadas por 
la caida del cultivo de algod6n son enonnes y la imposibilidad de im
plementar un programa de planificaci6n de mas largo ,plazo resulta 
muy costoso. La respuesta anarquica a los altibajos en los p,recios 
ocasiona fuertes cambios en los planes de producci6n de un ano al 
otro, y aumenta la dependencia del pais en el exterior a la vez que 
Ie resta posibilidades de solucionar sus propias necesidades mas 
apremiantes. Tal es una de las herencias de la "intemacionalizaci6n 
del ca,pital". 

Este proceso de diversificacion no ha ido acompafiado de un me
canismo de planificaci6n del sector agropecuario. Como consecuen
cia, se nota que la diversificaci6n de la producci6n, producto de la 
modernizaci6n (lease, internacionalizaci6n), lejos de rep,resentar una 
plena ganancia piara el pals en tenninos de una mejor dieta 0 menor 
exposici6n a los peligros de una exportaci6n poco diversificada, ha 
ocasionado una mayor dependencia del exterior. Desde 1965, las im
portaciones de productos basicos necesarios para mantener el desafor
tunado estado actual nutricional de la pob,laci6n han crecido al grade 
que actualmente exceden la capacidad del sistema de transporte 
nacional de entrega. Como consecuencia, se plantea la apremiante 
necesidad de reestructurar el sector primario, pero sin las reales po
sibilidades de imponer una planificaci6n estatal encima de las pode
rosas p,resiones del mercado. Como consecuencia, a pesar de sustan
ciales aumentos en precios de garantia de productos basicos, los mis
roos mecanismos del mercado siguen en operaci6n, impulsando la di
versificaci6n en el sentido de estimular la p troducci6n de productos 
de destino pecuario (aun cuando se les etiqueta de consumo humano, 
como algunas variedades de maiz y parte del trigo) y tambien de 
exportaci6n. 
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Conclusiones 

E,n este trabajo se ha descrito la naturaleza de los cambios que 
se han observado en los ultimos cuarenta afios en Mexico en cuanto 
al uso de la superficie agropecuaria. Aunque el ritmo global de cre
cimiento de la superficie explotada ha aumentado a una tasa de 2.6 
por ciento anual, se observ6 que en los alios m,as recientes, esta tasa 
ha disminuido sensiblemente. Como consecuencia, algunos fenomenos 
que anterionnente se vieron con optimismo ahora se p.resentan como 
espectros de una crisis p'rofunda que actualmente agobia al sector. 
Quizis el elemento mas sorprendente en el analisis es la relaci6n que 
se ha encontrado entre el p1roceso de modernizaci6n, con la diversi
ficaci6n productiva que 10 ha traido, y la inca,pacidad del pais de 
producir suficientes alimentos para satisfacer las necesidades basicas 
de su poblaci6n, aun en los reducidos niveles de consumo que preva
lecen. Es nuestra contenci6n que la explicacion del patron d,e uso de 
la superficie laborable en Mexico se encuentra en el proceso de la 
expansion del capitalismo mundial, y sobre todo en la forma que 
esta toma al interior del pals. Se ha denominado a este proceso: "In
temacionalizaci6n de Ca,pital". 

E.n Mexico, la intemacionalizaci6n de la economla ha procedido 
con base en la promoci6n aficial de politicas de desarrollo. Estas han 
alentado a la transformaci6n de la estructura productiva, de la es
tructura social, y de las relaciones sociales entre distintos grupos y 
clases. El resultado es una sociedad plenamente inserta dentro d,e un 
proceso de acumulacion capitalista, sujeta a las modalidades del ca
pitalismo internacional. Pero las modalidades de la acumulaci6n en 
el .. pais no p·ueden definirse totalmente desde afuera, ° con reglas 
sistenncas..Estas se modifican como resultado de las luchas entre las 
fuerzas econ6micas al interior de cada sociedad. Eln la epoca actual 
10 que caracteriza a la expansion ca,pitalista es el dominio del capital 
productivo en la confonnacion de la sociedad y las modalidades de 
acumulaci6n. Para el tema que nos concierne en este trabajo, la trans
fonnacion del sector agropecuario mexicano visto a traves de los cam
bios en el uso del suelo, resulta de interes indagar sobre la medida en 
que el proceso de interacci6n 0 de expansion productivo influye en 
la detenninaci6n de los cultivos a sembrar, la competencia entre pro
ductos de consumo masivo para los mexicanos y productos con otros 
destinos, y el impacto que tiene este sobre la sociedad en general. 

A 10 largo de este trabajo se ha detectado una diversificacion en 
la producci6n agropecuaria de gran trascendencia. Al principio del 
periodo de analisis, que coincidio con el inicio de la industrializaci6n, 
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el agro mexicano se dedicaba primordialmente a la satisfacci6n de 
las necesidades basicas de la poblaci6n, y a la producci6n de came 
para el consumo suntuario. A medida que pasa_ el tiempo, se ha visto 
un proceso de intensificaci6n de la explotaci6n, tanto en la agricul
tura cuanto en la ganaderia, un. proceso que ha provocado cambios 
profundos en la forma de trabajar la tierra. Ahora se acostumbra 
emplear maquinaria agricola, insumos quimicos, geneticos e industria
les para aumentar los rendimientos y controlar mejor el proceso de 
crecimiento. Mas significativo aun, es el empleo del trabajo asalariado 
y las relaciones de explotaci6n que esto implica. En general, se puede 
esperar que continue esta intensificaci6n de la produccion, aprove
chando los conocimientos ya disponibles en otros paises y la capaci
dad tecnica y empresarial del agricultor mexicano. En un renglon, 
sin embargo, no hab,ra tan dramatico cambio -la ganaderia bovina 
para la carne probablemente no justifica las fuertes inversiones que 
requeriria el cultivo de p·astos 0 la estabulaci6n; en este caso se puede 
prever un aumento continuo en la creaci6n de pastos naturales en 
zonas tropicales y una mejor organizaci6n de la comercializaci6n de 
la carne, tanto para el mercado intemo como para el internacional. 

La generalizaci6n de la or.ganizaci6n capitalista de la p,roduccion 
en importantes partes del sector agropecuario requiere de la colabo
raci6n entre capitales industriales, produciendo insumos y p,rocesando 
alimentos, y la produccion primaria. Los industrialistas no pueden 
contentarse con esperar, como era la practica anteriormente, para ver 
si les llegan los productos alimentarios; ahora tienen que asegurar 
sus materias primas, interviniendo directamente para financiar y a 
veces aun organizar la producci6n agricola -todo para tratar de ga
rantizar la rentabilidad de sus inversiones industriales. Este interes de 
los industriales en la producci6n primaria es de gran importancia en 
explicar los cambios observados en el agro, por una parte, y la intima 
relaci6n entre eventos en el mercado mundial y productores indivi
duales, por otra. La reestructuraci6n del aparato industrial mexicano 
es resultado de la penetraci6n del mercado mundial en la sociedad 
mexicana; los Ipatrones de consumo, la necesidad de producir mayores 
volumenes de p~oductos para el consumo, y la evidente restriccion en 
la balanza comercial con el exterior crearon presiones para la pro
ducci6n industrial de alimentos en Mexico. Pero se observo al mismo 
tiempo cambios fundamentales en los patrones de consumo, en la 
dieta, influidos directamente por hcibitos ajenos y propaganda tras
nacional. Ell resultado es la sustituci6n de productos caseros por in
dustrializados ,y un deterioro en los niveles medios de nutrici6n ob
seIVados, aun en las clases acomodadas. 

EI cambio mas trascendental del sector agrapecuario es el aumento 
en la proporci6.n de la superficie agricola dedicado a sostener la pro
ducci6n ganadera. Actualmente se estima que mas de la quinta parte 
de la sup'erficie agricola mexicana esta produciendo forrajes, granos 
y oleaginosas que encuentran un u~o directo en las explotaciones pe
cuarias. Esta estimacion seguramente subestima el total, ya que una 
parte sustancial (pero desconocida) de los granos susceptibles al con
sumo humano se destinan el consumo anim.a1..6 Este viraje en la pro
ducci6n agricola es particularmente significativo a la luz del reducido 
consumo de productos animales entre gran plarte de la poblaci6n eco
n6micamente debil. 

Los otros fenomenos descritos en este trabajo responden a las mis
mas causas que las modificaciones ocasionadas por la expansi6n ga
nadera. E,s decir, todos son resultado de las decisiones individuales de 
empresarios usando las senales del mercado para detenninar el usa 
mas rentable de la tierra y los demas recursos que detenta. La que 
resulta interesante en el anaIisis son los determinantes mismos de la 
rentabilidad individual. E·n Mexico, se ha' observado un proceso de 
inversi6n y de estimulos oficiales que ha propiciado el crecimiento de 
la producci6n de cultivos de exportaci6n, de consumo industrial y 
otros de destino animal. EI cambio en el sistema de p,roducci6n de 
carne de polIo y puerco mismo que crea la dernanda para alimentos 
balanceados es resultado de fuertes inversiones nacionales y de algunas 
E,T en esta industria. El gobiemo tambien alienta este estilo de p,ro
ducci6.n con sus propias inversiones. EI conjunto de inversiones p,u
blicas y privadas produce la demanda derivada que tanto impacto ha 
tenido en la agricultura. EI proceso de la intemacionalizaci6n del 
capital que provoco los cambios estructurales analizados aqui tambien 
indujo a profundas alteraciones en el resto de la sociedad. A 10 largo 
de este trabajo se mencion6 los cambios tecnol6gicos y en el proceso 
de producci6n que acompafiaron a la modemizaci6n de la economia 
mexicana y su mas plena inserc~6n en la economia mundial. Los cam
bios en los patrones de consumo y la primacla de la rentabilidad eco
nomica para orientar la inversi6n p,articular generaron demandas de
rivadas para productos que no fueron de consumo basico para las 
mayoria. A la vez, contribuy6 a agudizar algunos problemas sociales: 
1) provoco un aumento en subempleo y desempleo, expulsando gran
des numeros de personas de trabajos de subsistencia y 'de bajos in
gresos sin ofrecer oportunidades alternativas reales; 2) ocasion6 una 

6 Veanse, por ejemplo, las declaraciones al respecto de investigadores del 
Colegio de Postgraduados de la Universidad Autonoma de Chapingo y eJ 
Instituto Nacional de la Nutrici6n reporteadasen Excelsior, 9-10 febrero, 1981. 
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creciente incapacidad para surtir a la poblaci6n de alimentos basicos the context of capitalist develop Les effets.de la politique agricole 
para su propio sustento; 3) puso de manifiesto el alto costo del sis ment on a world scale. apartir des annees quarante, tout 
tema de abasto que constituye un obstaculo a una polltica alimen specialement la reforme agraire 
taria mas eficaz. Los costos del sistema actual. son enormes pero su 
modificaci6n requeriria de modificaciones sustanciales en el sistema 
productivo vigente. La alternativa planteada por el actual regimen 
presidencial requeriria de mecanismos para suprimir la influencia de 
las seiiales del mercado internacional en el interior de la economia 
mexicana y para regular la actividad privada en el sector agropecua
rio con miras a lograr la autosuficiencia. Dificilmente, podria plan
tear esta alternativa sin abrogar gran parte del actual sistema de 
propiedad, privada. Sin un cambio en los precios relativos de los 
productos agri.colas, y en la manera en que se toma las decisiones 
productivas, las tendencias notadas aqui probablemente seguiran do
minantes. De ser as!, la modernizaci6n del agro sera ocasi6n de pro
longar la crisis actual. &te es el legado de la transformaci6n de la 
sociedad en su conjunto --de su internacionalizaci6n, como parte del 
proceso de la reproducci6n ampliada del capitalismo. 

SUMMARY: The article analyzes RESUME: Get article analyse les 
changes in land use over the past changements dans l'emploi de la 
four decades in Mexico, as a key terre agricole au Mexique pen
variable in understanding the res dant les quatre dernieres decen
tructuring of the Mexican agro nies. Ge sujet est developpe en 
pequarin secto~. The basic hypo prenant comme variable-eM Ie 
thesis is that these changes in roordonnement structurel du sec
land use, and in particular, the teur agricole et de l'elevage me
so-called "cattleization" of agri xicains. L'hypothese fondamentale 
culture, are the result of the in de eette etude etablit que les 
ternationalization of agriculture, a changements fondamentaux dans 
process which is no limited to the l'emploi de la terre et surtout 
presence of MNGs and whose l'expansion de l'elevage au sein 
analysis and conceptualization is de l'agriculture sont Ie resultat du 
an important ,part of the study. proces d'internationalisation de I 
The impact of agrarian policy l'agriculture. Ge proces ne se bor 'I 

since the 1940's, particularly land ne pas a la presence des entre 11 

distribution and public investment prises multinationales dans l'in
in hydraulic infrastructure, is dustrie agricole, 'dont l'analyse et 
examined from the vantage point Ie cadre conceptuel prennent une 
of the role of the State, within place importante dans se travail. 

et les investissements publics en 
infrastructure hydraulique, sont 
analyses dans Ie contexte du role 
joue par l'E,tat et du cadre impose 
par Ie developpement du capita
lisme a l'echelle mondiale. 
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