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INTRODUCC ION . 

Durante la ultima decada y med ia surge e~ el campo mexicano un pro

blema que se aiiade a la caida de la producci6n agricola: la expansion 

de la ganaderia. Mientras el volumen de l a producc i6n agricola caia 

despues de haberse sostenido durante cerca de 20 aiios, la producci6n 

pec uaria sostenia su dinamica. Esto hace pensar a los estudiosos de 

la problematica rural en las causas que provocan una crisis agricola 

mas no pec uaria; las hip6tesis establec idas son muy diversas, pero 

se empieza a analizar un elemento comun: la ganaderia no ha crecido 

de manera independiente a la agr icultura , es mas, se interpre t a a l a 

primera que bajo un modelo de desarrollo determinado es una de las 

causantes de la crisis agricola. 

Con esto no se afirma a la ganaderia como la inductora de la caida 

de la producci6n agricola, sino mas bien es un e l emento que se coa dyuv6 

con otros como fueron el proceso de modernizaci6n agricola impulsado 

a traves de la 'revoluci6n verde', el haber sostenido una politica 

de precios de garantia a los productos basicos en terminos muy desfavo

rables para el sector campesino que solo favorecieron su descapitalizac~ 

6n, el instalarse un apoyo diferencial a los productores agricolas 

reflejandose en los cred i tos, la infraestructura, la asistencia tecnica , 

el reparto agrario, etc. Pero a pesar que la actividad pecuaria se 

sumo a todos estos elementos para configurar la crisis agricola experi

mentada desde mediados de la decada de los sesenta, ha ido adquiriendo 

una mayor importancia, de tal manera que en la actualidad representa 

un serio obstacu,lo para un modelo mas equilibrado ·de la producci6n 

agropecuaria. 

A este fen6meno se le empez6 a identificar con el concepto de 

" ganaderizaci6n" . Definimos a la ganaderizaci6n como un proceso hacia 
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el interior del sector agropecuario, el cual se caracteriza por la 

expans i on de la actividad ganadera sobre una serie de recursos limita

dos , bas icamente el espacial, y en donde s e van subordinand o las relac i o 

nes de produccion a dicha actividad. Se menc i ona como un recurso l i mi ta

do basico a la tierra, puesto que aun cuando la ganaderia s ea intens iva, 

es decir, confinandose al minimo espacio para su produccion y reproduc

cion , de manera indirecta sigue compitiendo por el es pacio al estar 

en funcion de la tierra el suminis tro de sus alimentos. Asi el caso 

de la porcicultura (1) y de la avicultura refleja ~sta situacion: los 

espacios de produccion propiamente dichos, se remiten al ocupado para 

su produccion y desarrollo, pero simultaneamente existen tierras destin~ 

das al cultivo de alimentos para su nutricion,manifestando cons ecuente

mente la competencia con otras poblaciones como la humana . 

Aiiadiendo elementos para una concepcion de la ganaderizacion en 

las sociedades modernas, "ademas de implicar la competencia por el 

uso de recursos agricolas, constituye la base de un patron de desarrollo 

ganadero orien~ :> rlo a satisfacer los requerimientos proteicos de las 

capas medias y altas de la sociedad" (2). 

La ganaderizacion en M~xico ha sido explicada desde diferentes 

perspectivas. La primera de ellas conceptualiza e l problema a trav~s 

de un cambio en la estructura productiva del pais, y una de las conse

cuencias de la modernizacion de una sociedad se da en el aumento del · 

nivel de vida. El consumo de productos carnicos pa ~a a ser una caracte

ristica de las sociedades modernas industrializadas. Por ello el sector 

agropecuario se ve en la necesidad de reorientar su produccion ante 

una demanda del producto animal, el cual a su vez tiene un mayor precio 

en comparacion al agricola. Otra corriente considera al desarrollo 

de la ganaderizacion basado en un cos to de oportunidad: en la region 
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tropica l mexicana la actividad pecuaria es de caracter extensivo y 

no ' requiere de una gra n inversion de capi tal, de tal manera que las 

ganancias estan dadas par una renta de la tierra mas que como un benefi

cia sabre el capital. Esto ha conducido a una serie de g; naderos a 

fomentar su actividad bajo un modelo ineficiente, pero con un bajo 

riesgo y altas utilidades. 

Otra perspectiva, desde la cual se enfoca la presente tesis es 

del capital financiero como el mecanismo de fomento ganadero, y esto 

no invalida ni niega las anteriores posiciones~ sino que anade . y comple

ta una vision de esta realidad. Los paises desarrollados a partir de 

la posguerra, han incrementado considerablemente su consumo y demanda 

de productos carnicos. Estos no. han podido ser cubiertos en su totalidad 

por sus propios aparatos agropecuarios, y se ha satisfecho la demanda 

a traves de fomentar la actividad ganadera en paises perifericos o 

subdesarrollados. A esto se ha sumado el surgimiento de la empresa 

trasnacional como un nuevo ente organizador ·del capital, y esta a su 

vez ha fomentado actividades productivas donde ella propoq:iona los 

insumos o bien comercializa con los subproductos o productos generados, 

para este caso por la ganaderia. Asi, 'sabre el capital productivo tras

nacional se anade el capital financiero internaciona!", ubicando a este 

ultimo como creditos de caracter externo los cuales se orientai'tm en 

el fomento de un modelo ganadero, pero con el fin ya mencionado '.de 

articular esa produccion con la empresa trasnacional o con el mercado 

externo. 

La ganaderia ~n Mexico ha tenido un papel import'ante desde que 

es introducida p~r los espanoles desde la conquista. En estos primeros 

tiempos desempena un rol determinado par el proceso de dominaci6n de 

la s ociedad espanola hac ia la nativa, representada par una diversidad 
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c':lltural. La dinamica de la actividad pecuaria era muy diferente a 

la actual. Mientras el sustrato productivo como es la tierra se present~ 

ba de foriJ!Ii ilimitada y con una abundancia de recursos forrajeros lo 

cual permiti6 un crecimiento del hato ganadero en ritmos sorprendentes, 

por otro lado el mercado manifesto una demanda de productos de origen 

animal en funci6n del momenta hist6rico (por ejemplo pieles, cebos, 

tracci6n); estas mercancias en la actualidad ya no son demandadas como 

tales por la sociedad moderna. Asi se hace necesario pensar en un ajuste 

de esta actividad de acuerdo al momenta hist6rico, y este no puede 

ser pensado sin referirse a las relaciones de producci6n existentes. 

La justificaci6n del estudio actual de la ganaderia y para el caso 

concreto de Mexico, hace necesario considerar al capital financiero 

internacional. Adelantando un poco el contenido de la presente tesis, 

se ha ubicado al hato ganadero nacional con una dinamica en el presente 

siglo relativamente estable en los primeros setenta anos, pero a partir 

de aqui muestra un crecimiento acelerado y en ello concurre la observa

ci6n de haberse instaurado y fomentado un programa ganadero con recursos 

financieros provenientes de la.banca de desarrollo internacional. 

Resumiendo, en el presente trabajo se argumentara sobre el creci

miento acelerado y distorsionado de la acti vidad pecuaria en Mexico, 

reflejada en una especie, el bovino de carne, fomentado a traves del 

capital financiero internacional de 1970 a la fecha. Esto no nulifica 

ni invalida otras hip6tesis explicativas del fen6meno, pero si se esta

blece en terminos de analisis una delimitaci6n en la cual se intenta 

relacionar dos categorias como son "ganaderizaci6n" y "capital financie

ro internacional". 

La secuencia que tendra el argumento de la ganaderizaci6n en este 

,trabajo, se explicara inicialmente por que este representa un problema 

como tal, y mas en una formaci6n social capitalista. Para ello se recu-
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rre a un apoyo hist6rico; a traves de dos ejemplos se ubica la expansi6n 

capitalista en las relaciones de producci6n del sector agropecuario. 

Esto no quiere decir, que el mismo modelo de expansi6n ganadera se 

da de igual manera en cualquier formaci6n social, sino mas bien a traves 

de hechos hist6ricos se relaciona a la actividad pecuaria con una fase 

del modo de producci6n capitalista. Asi el primer ejemplo es importante 

ubicarlo en un proceso de acumulaci6n originaria de capital y de forma

ci6n del proletariado; para el segundo es la concepci6n mercantil y 

colonial la definici6n de la expansion ganadera. La tercera ~eferencia 

deja de ser hist6rica y pasa a ser 16gica, y es mas la explicaci6n 

del presente trabajo al justificar la expansi6n·, fomentada por el capi

tal financiero. 

En segundo termino se esbozan los elementos que configuran un 

esquema de desarrollo agropecuario en Mexico, a partir de su insersi6n 

en un modelo urbano-industrializador. Esto permite analizar a la estruc

tura 'agraria bimodal, sus respuestas al proyecto modernizador y compren

der mejor el papel del apoyo crediticio sobre el medio rural mexicano. 

En la tercera parte del trabajo, 'se armara una estructura te6rica 

para comprender la generaci6n de los ~xcedentes de los paises centrales 

y desarrollados, y como ubicar su necesidad de exportar dicho excedente 

a los paises perifericos o subdesarrollados. El mecanisme mediante 

el cual se ubica dicho fen6meno es el capital financiero. 

Pero el capital financiero noes por simismo "el todo y lo unico". 

Es un elemento que resume las contradicciones del modo de produccion 

capitalista, y per~ite su explicaci6n de su fase imperialists si lo 

asociamos al capital trasnacional. Asi en un cuarto capitulo, se propor

cionan los elementos que dan origen a la forma mas avanzada de organiza

del capital productive y es conocida como la empresa trasnacional. 
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De esta manera se articula el capital trasnacional entendido como la 

inversion extranjera directa en actividades productivas, comerciales 

y de serv;icio con el capital financiero internacional, siendo este 

la inversion extranjera indirecta representando para el pais prestatario 

la deuda externa, asi como la forma de trasgresion de las fronteras 

de su formacion social originaria, caracterizando la actual fase del 

imperialismo. 

En un quinto nivel, a toda esta explicacion 16gica se intenta 

darle una base historica. Para ello se toma como punto de referencia 

a la Segunda Guerra Mundial, pues a su termino surgen los E.U.A. como 

la principal potencia econ6mica. Y en este contexte se ubica empiricame~ 

te los flujos de capital hacia Europa y posteriormente a America Latina, 

asi como el nacimiento a partir del convenio de Bretton Woods del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Asi se pasa a un sexto capitulo, refiriendose este a la instrumen-

cion del capital financiero internacional. Es decir, aqui se ubica 

a la banca de desarrollo, y mas concretamente al Banco Internacional 

de Reconstruccion y Fomento ( o Banco Mundial ) , como una institucion 

encargada de canalizar excedentes de los paises centrales a los perife

ricos con el fin de sostener las tasas de ganancia asi como de fortale

cer las relaciones de dependencia que permiten la reproduccion del 

actual sistema economico. Perc esta accion se analizara en concreto 

para el subsector pecuario mexicano, y para el bovine de carne en parti

cular. 

En la septima parte se analizara la fase de instrumentacion del 

capital financiero mas concreta y corresponde a la contraparte mexicana, 

representada por el F.I.R.A. (Fideicomisos Instituidos en Relaci6n 

a la Agriculture, en el Banco de Mexico). En esta se abordaran los 
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creditos y apoyos que hacen pensar a esta instituci6n, como responsable 

en gran medida del proceso de ganaderizaci6n en Mexico. Se sabe que 

alln existe otro ni vel mas, y son los denominados 'bancos de primer 

piso'' pero se piensa que con los niveles propuestos, es mas que sufi

ciente para entender el desarrollo de la ganaderia bovina de carne 

en Mexico a traves del capital finariciero. 

Por ultimo se hace un breve analisis de las exportaciones ganaderas 

en los ultimos veinte aiios asi como de la demanda nacional de carne, 

mostrando en cierta medida la influencia dada por el mercado axterno. 

Finalmente se concluye en la importancia que tuvo para un periodo 

determinado el capital financiero internacional como fuente de recursos 

y fomento de la actividad ganadera mexicana. Si bien, en el ultimo 

quinquenio no se han orientado recursos para el programa ganadero, 

el apoyo desarrollado sigue teniendo sus efectos: el pais a pesar de 

tener una ganaderia importante sufre de un desabasto interno, pues 

esta.ha canalizado su producci6n al mercado externo, mas que satisfacer 

la demanda de su propia sociedad. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROCESO DE GANADERIZACIO EN EL MODO DE 

PRODUCCION CAPITALISTA. 

La ganaderizaci6n es un proceso que se puede asociar hist6ricamente 

al modo de producci6n capitalists en el medio rural. Esto se puede 

ejemplificar mediante el caso de la ovinocultura en los inicios del 

capitalismo en Inglaterra y mediante el proceso de colonizaci6n de 

la Nueva Espana. 

En el primero de estos ejemplos, Inglaterra en los siglos XII 

y XIII manifiesta los primeros signos de la crisis del feudalismo. 

Por un lado, para esta epoca existe un aumento considerable de la pobla

ci6n, y ello abd.a la posibilidad de incrementar el trabajo en apoyo 

del sistema feudal, puesto que representaba una renta adicional. Pero 

de manera opuesta se presenta un problema, y es la baja de productividad 

del trabajo en el medio rural ya que la tecnologia usada, conducia 

a un agotamiento paulatino del suelo. Las salidas al problema fueron 

limitadas: aumentar la extension territorial (siendo esta la mas 16gica 

en la mentalidad feudal), innovar tecnol6gicamente el proceso productivo 

(pero esto requiere de una serie de condiciones para su revoluci6n) 

y la ganaderizaci6n (basicamente de ovinos). 

Dobb (3) menciona: "un predominio del pastoreo sobre la agricultura 

influir:l.a, evidentemente, sobre el ansia de los senores de faenas gratu~ 

tas, asi como, a su vez, estaria influido por la escasez o abundancia 

de trabajadores. Grandes zonas del oeste y del norte de Inglaterra 

eran aptas para la cria de ovejas asi como para el desarrollo del C.£ 

mercio lanero y ello, debe de haber predispuesto a los senores de estas 

zonas a los pagos en dinero, antes que a las prestaciones obligatorias 

de trabajo que hubieran sido necesarias, en cantidades mucho mayores, 

como base, para el cultivo de dominios arables". 



- 10 -

Este sera uno de los elementos que a futuro permita el desarrollo 

industrial de Inglaterra. Ello debido a que este tipo de ganaderia, 

la ovina, proveria de materia prima (lana) a la industria textil o 

de paiio. Aunque se han seiialado otras posibilidades: "Alguna vez se 

ha apuntado la posibilidad de que la causa de la transici6n desde la 

agricultura a la ganaderia (lanar) en la Baja Edad Media reside en 

los costos de producci6n mas bajos que esta ultima exige (especialmente 

en lo referente a salarios). Sin embargo, la causa primordial de ello 

fue el aumento de la demanda de lana" (4). 

Por otro lado, la ganaderia fue un elemento conformador del prole

tariado, coadyuvando a los denominados cercamientos entre los siglos 

XIV y XV: "Los efectos que determinan la existencia de un ejercito 

de menesterosos cada vez mayor en Inglaterra durante el siglo que sigui6 

a la batalla de Basworth son muy conocidos. El licenciamiento de las 

mesnadas feudales, la disoluci6n de los monasterios, los cercamientos 

de tierra para cria de ovejas, asi como los cambios en los metodos 

de labranza" (5). 

Otros autores, ven la expansion ganadera en Inglaterra a partir 

de una depresi6n agraria, es decir, al descender el precio de los culti

vos por un exceso de oferta, el campesino trata de contrarrestar la 

caida aumentando la cantidad producida, generandose una superproducci6n 

que precipita mas la caida. Una salida a ello fue la ganaderia como 

cita van Bath: " ... en tiempos de depresi6n agraria s~ reducira la super

ficie de tierras dedicadas al cultivo de granos.· Se recurre entonces 

a la ganaderia, en especial a la lanar. Se procede al cuitivo de plantas 

forrajeras para el ganado" (6). 

La ganaderia asi mismo ofrecia una ventaja a nivel de los salarios: 

" .•. los precios bajos del grano y los salarios reales altos, a consecue~ 
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cia de una disminuci6n del volumen demografico con el correlative defi

cit de mano de obra, causaran al campesino una doble preocupaci6n, 

ya que el precio de los cereales desciende en medida muy acentuada 

y los salarios de la mano de obra no calificada apenas podran pagarse. 

En este ultimo caso resulta muy atractiva la transici6n desde la agricul 

tura a la ganaderia, ya que esta ultima requiere menos intensidad de 

trabajo, aunque mucho mas intensa en cuanto a capital. En esta rama 

los salarios forman un capitulo mucho menos importante en la totalidad 

de los costas. Los precios permanecen altos, puesto que frente a la 

oferta de productos pecuarios existe una demanda mas flexible" (7). 

Hay un hecho importante de resaltar: a la expansi6n de la producci-

6n feudal dada de los siglos XII al XIV, sigue un periodo de contracci6n 

al cual se le identificara como la crisis del modo de producci6n feudal. 

Para los siglos XIV y XV se hace patente la falta de calodas y la 

mala distribuci6n de valores nutricionales. Se observa una contradicci-

6n: a pesar del crecimiento del hato ganadero, este no satisface reque

rimientos nutricionales de la poblaci6n humana, pero si la demanda 

del insumo basico de la naciente industria textil, es decir, la lana. 

"Sin duda la carne era menos importante que el grana, y se vi6 conside

rable y continuamente reducida en importancia en el periodo que va 

de 1400 a 1750" (8). 

Pasando al segundo ejemplo, se vera la expansi6n ganadera inserta 

en un mecanisme propio del capitalismo, pero bajo una modalidad diferen

te de acumulaci6n. Asi, el proceso pecuario expansivo en la Nueva Espana 

tiene una connotaci6n especifica, y es el ser instrumento de la coloni

zaci6n. 

Inicialmente cabe senalar el papel desempeiiado par Espana dentro 



- 12 -

del sistema econ6mico mundial. Anterior a la conquista espanola, esta 

formaci6n social concentraba dos elementos: el primero, referido a 

su antagonismo con Inglaterra desarrollandose dentro de una economia 

de guerra, y en segundo lugar, el desenvol vimiento del a para to estaba 

restringido espacialmente, por lo cual se empezaban a gestar una serie 

de condiciones y de no ser por la irrupci6n del descubrimiento d~Ameri

ca, Espafia hubiera sido la primera formaci6n social inmersa en un capi

talismo en la fase industrial (9). 

De esta manera, se considera a Espafia como una sociedad que se 

desarrollaba en una dinamica econ6mica mundial del capitalismo mercan

til. Asi se comprende inicialmente su papel colonizador como metropoli. 

Si hay una caracteristica defi.nida e incuestionable en la economia 

colonial, es la produccion para el mercado. Desde el primero al ultimo 

dia del regimen colonial, esta caracteristica condiciona toda empresa 

productiva. Esto muestra como la tendencia que predomin6 en los mercados 

europeos, form6 los principales elementos que deformarian la estructura 

economics colonial ( 10). Esto se sintetiza como la necesidad de coloni

zar para tener una presencia en el'sistema economico mundial. 

Ahora bien, el proceso de colohizaci6n hacia el interior de la 

Nueva Espafia puede ser interpretado desde dos posturas teoricas. La 

primera sostiene a los espafioles como respetuosos de las relaciones 

de producci6n indigena: "los espafioles nunca tuvieron la intenc·ion 

de interferir en los aspectos mas prosaicos de la produccion indigena ••• 

la primera intencion fue hacer un comercio aparte (de) la economia 

indigena" (11). La.segunda corriente afirma la transforinaci6n, temprana 

o tardiamente, del aparato y de las relaciones productivas; el argumento 

de la expansion ganadera colonial coincide con este ultimo punto de 

vista. De esta manera, para los espafioles la conquista no se hubiera 
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materializado, de no ser por la introducci6n de la ganaderia, en espe

cial la bovina, y ello por proporcionar comida (carne y HlCteos como 

habito alimenticio), vestido, iluminaci6n (cebo), tracci6n y pieles, 

y en segundo lugar permitir al peninsular asegurar su permanencia y 

ampliar su horizonte territorial, esto de manera independiente a la 

demanda de bienes por el mercado europeo. De la forma como domina ban 

comunidades indigenas, genera ban una industria pastoral e introducian 

animales para satisfacer dicha industria (12). 

La introducci6n de cultivos y ganaderia tuvo una mejor aceptaci6n 

en el norte del pais por di versas razones, dependiendo del periodo. 

Al inicio de la conquista se afirma la introducci6n del ganado ante 

la oposici6n indigena. Pereyra cita: "De un modo mas general y viendo 

el conjunto de las distintas zonas del pais, distinguiremos, por una 

parte, la vasta extension poblada de indigenas sedentarios y pacificos, 

establecidos entre el Itsmo de Tehuantepec y los rios de Sinaloa, y 

por la otra, una zona despoblada o poblada solo por tribus guerreras, 

las llamadas tierras de los chichimecas, que comprenden todo el centro 

y norte de la Republica Mexicana" (13). De ello se deduce, que la prin

cipal resistencia indigena estaba en el norte, y su eliminaci6n aparte 

de la guerra, consistia en la expansion ganadera. 

Otro elemento coadyuvante en la expansion hacia el norte fue la 

mineria. En el aiio de 1546 se descubren las "montaiias de plata" en 

Zacatecas, favoreciendo la emigraci6n de espaiioles hacia la actividad 

minera, acompaiiados de los primeros rebaiios hacia los pastos virgenes 

de extensas praderas, resultando muy favorables al permitir la multipli

caci6n y avance hacia nuevos territories. "En ese norte casi vacio, 

apenas recorrido por pequeiias bandas de chichimecas n6madas y guerreros, 

todo favorecia el desarrollo de la gran propiedad: no habia indios 
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sedentarios que reclamaran derechos ni oidores cerca que limitaran 

la actividad de los nuevos pobladores" (14). 

La actividad minera es indisociable de la agro,pecuaria a traves 

de las haciendas: "Se establecen haciendas en las inmediaciones de 

las minas; la carestia de los viveres y el precio considerable en la 

concurrencia de los compradores sostiene todos los productOS' de la 

agricultura, indemnizan al cultivador de las privaciones a que le expone 

la vida penosa de las montaiias. De este modo, solo por el aliciente 

de la ganaderia ( ••• ) una mina ( ••• ) en poco ~iempo se une a las tierras 

( ••• ) (15). 

La ganaderia de manera mas particular se asociaba a la mineria 

al proveer ciertos insumos a ··la actividad como eran los cueros para 

la fabricacion de las bolsas con que se transportaba el metal, agua, 

tierra, etc. (16). 

Otra explicacion del fenomeno de la expansion ganadera dice: "La 

expansion hacia el norte era el negocio de los grandes capitalistas, 

enriquecidos en la industria minera, en la ganaderia y en la agricultura 

a escala comercia1 ( ••• ) • Cuando e1 rendimiento y los beneficios de 

la industria miner a declinaron, hacia fines del siglo XVI, el a vance 

hacia el norte estuvo impulsado por los ganaderos que buscaban nuevos 

pastos para alimentar sus enormes rebaiios. Fue la ganaderia y no la 

agricultura la que formo la punta de lanza del avance espaiiol bacia 

el norte" (17). 

Un ultimo elemento a considerar como favorable a la expansion 

ganadera es de ca,~acter demografico. Cuando los espaiioles empiezan 

1a conquista de la Nueva Espaiia, la poblacion en la region central 

era entre 11 millones de habitantes (Simpson y Cooke,1948) y 25 millones 

de habitantes (Bora y Cook) (18). Para el siglo XVI hay un decrecimiento 
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de la poblacion nativa, aproximadamente el 80%; las tierras vacantes 

que eran agricolas se les transformara hacia otros cul ti vos y hacia 

la explotacion animal, como un proceso de expansion economica. Ningun 

criollo de la epoca deja de mencionar sin asombro el gran nllmero de 

bovines y ovejas que proliferan (19). En este sentido se observa a 

la ganaderia como una actividad propicia al requerir poca mano de obra, 

y mas si esta ofrece resistencia a incorporarse en determinadas relacio

nes de produccion. De una forma curiosa se observa que la mayoria de 

los pastores eran negros, mestizos y mulatos, lo que orilla mas a tener 

fricciones con la poblacion indigena (20). Aunque para la expansion 

de la ganaderia en la zona norte, la mano de obra era tlaxcalteca lleva

da por los franciscanos en la dominacion del pueblo chichimeca (21). 

Refiere Juan de Torquemada en 1540 que la ganaderia va incrementan

dose a pasos acelerados, y se extiende de la region chichimeca a San 

Juan del Rio; a Zacatecas y Valles, y en la costa del golfo de Misantla 

y Putinco (Veracruz) hasta el rio Grijalbo en Tabasco (22). Se entiende· 

que. la ubicacion del ganado corresponde a la conquista de los mexicas 

y su territorio, asi como el espacio comunicante con el puerto de Vera

cruz. De aqui partio su expansion hacia el norte del pais. 

Las consecuencias de este proceso expansivo pronto se dejaron 

ver. Al cabo de un siglo, el rapido crecimiento de la poblacion animal, 

basicamente de ovejas y cabras, produjo un sobrepastoreo asociado a 

una practica de incendio de pastizales conduciendo a la erosion de 

la tierra, desertificandose al cabo de un tiempo los valles, estancando

se la produccion y permitiendo el desarrollo de la ganaderia bovina. 

La poblacion ovicaprina paso de 600 000 cabezas en 1550 a 8 000 000 

de cabezas en 1629 (70 afios). 

Asi desde el inicio hay una competencia por el espacio entre el 
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ganado mayor y el menor. Alrededor de 1574, eran comunes las disputas 

entre ganaderos de bovinos y ovinos por los pastos; donde habia ovejas 

no podian existir vacunos (23). No sera sino hasta las ultimas decadas 

del siglo XVI, cuando se concedi6 a los indios con riqueza, la autoriza

cion para poseer un cierto numero de ovejas y cabras por los baldios 

(24). 

Este fen6meno de competencia se agudiza a principios del siglo 

XVII, al entrar la mineria del norte en un estancamiento, y la actividad 

ganadera lo siente al contraerse la demanda interna. Este problema 

orilla a la ganaderia a entrar en un proceso de expansion sobre la 

tierra, mas que a intensificar su producci6n. 

Asi, la ganaderia bovina nc vuelve a adquirir su caracter mercantil 

sino hasta el porfiriato. Como un indicador de ello, se tiene que entre 

1881 y 1889, se sacrifican como promedio anual de 800 a 820 mil cabezas, 

alcanzando el mill6n para el ultimo aiio citado, amlm de exportarse 

en p·romedio el 11% de la producci6n a E.U.A. (25). 

En resumen, se ve a la ganaderia bovina como una especie que a 

traves de su expansion permiti6 la ~olonizaci6n de 1a Nueva Espana. 

Ello cumplio en un principia con dos funciones: satisfacer las necesida

des nutritivas, de tracci6n y de iluminaci6n de la poblaci6n, y por 

otro lado proporcionar insumos a la mineria. Con la declinaci6n de 

esta ultima, tambien bajo la demanda sobre productos pecuarios, y esta 

permanece estancada hasta finales del siglo pasado, cuando resurge 

la hacienda y se establece una actividad de exportaci6n. Esta tesis 

tomara como el proximo repunte de la ganaderia a part'ir de la decada 

de los cincuenta, y considerando en terminos de analisis un elemento, 

el capital financiero. 

\ 
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EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA MEXICANA EN LOS ULTIMOS 50 ANOS. 

Hasta aqu:i se ha explicado de forma somera como se introdujo la 

ganaderia en la Nueva Espana, pero bajo la perspectiva de expanderse 

y dominar a la poblaci6ri nativa. Ahara se expondrlm algunos elementos 

que caracterizan al sector agropecuario mexicano en los ultimos cincuen

ta aiios. 

Cabe hacer una aclaraci6n: se observa un gran periodo entre la 

descripci6n de la ganaderia durante la conquista y el sexenio cardenista 

a partir del cual se inicia la contextualizaci6n del agro mexicano. 

Esto tiene una explicaci6n, ya que el haber hecho la referencia hist6ri

ca de la ganaderia mexicana, solo tuvo como objeto demostrar a esta 

actividad como instrumento de expansion y dominaci6n dentro del media 

rural correspondiente a la fase mercantil del modo de producci6n capita

lista. Y en consecuencia, el objetivo al no plantearse como un desarro

llo durante los ultimos siglos de dicha actividad' puesto que implica 

una disgresi6n ante el prop6sito de la presente argumentaci6n. Se ha 

hecho un corte, el cual ha tornado como punto de referencia el sexenio 

cardenista, pensando que a partir de aqui se obtienen elementos mas 

precisos para caracterizar la actual dinamica del sector agropecuario 

en general y del subsector ganadero en particular. 

SURGIMIENTO DE UN APARATO PRODUCTIVO CONTRADICTORIO. 

En un principia es necesario aclarar el considerar al sector agro

pecuario como un todo, el cual establece una serie de articulaciones 

hacia el interior de su propia formaci6n social como es la dada con 

el sector urbana-industrial, as:i como hacia el exterior a traves del 

mercado mundial. Puede concebirse la integraci6n del sector agropecuario 

desde diferentes perspectivas: productivas (agricola, ganadero, silvico-
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la, etc.), de propiedad (latifundista, minifundista, comunero, ejidata-

rio, etc.), de ingreso (grande, mediano y pequeiio productor), entre 

otras. Independientemente, de la existencia infima de los elementos 

conformadores del aparato productive agropecuario, en el presente apar-

tado se hare referencia aunque parezca maniquea la exposici6n, a dos 

subsectores basicos en la evoluci6n de dicho sector para el caso mexica-

no. Se esta hacienda referencia por un lado, al agricultor empresarial 

capitalists, el cual ubica a la tierra como un medio de producci6n 

y el proceso producti vo requiere ademas de una inversion.-en capital 

variable (fuerza de trabajo) y constante (maquinaria). Por otro lado 

se encuantra al productor campesino, el cual se diferencia basicamente 

por utilizar su propia fuerza de trabajo en el proceso productive, 

no devengandose como un salario y en consecuencia no existiendo el 

capital variable como tal. 

Posterior a la revoluci6n mexicana, ha existido una intenci6n 

clara del Estado, en incorporar a 1a agricultura a un modelo de desarro-

llo capitalista. Para Gustavo Esteva (26) estos intentos pueden ser 

localizados en 1917' 1930 y 1950-70; el de mayor exito es el ultimo, 
; 

y corresponde al modelo econ6mico de desarrollo estabilizador. Pero 

mas que diferentes patrones de producci6n, ha sido el choque entre 

los dos subsectores basicos del aparato agropecuario, agricultores 

capita1istas y campesinos, quienes han presionado para consolidarse 

como modelo productive. 

El sector campesino a principia de siglo, habia logrado su mayor 

victoria al disoh<erse la hacienda porfiriana, y sostenerse como una 

demanda social el reparto agrario. El sector empresarial agricola habia 

sobrevivido al movimiento armado, y se mont6 de tal manera en este, 

que al culminar hay representantes suyos en la presidencia de la. republi 
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ca, v.gr. Madero, Obregon, Carranza y Calles. Los intereses de ambos 

sec to res se manifestaban, y ambos ten ian la fuerza para hacerse escu

char: piensese en el hecho de la revolucion cristera como una continua

cion del levantamiento de 1910. 

En un libro de reciente aparicion, Fernando Rello borda sobre 

el concepto de 'caracter unimodal o bimodal de la estructura agraria'. 

El primero se basa en un conjunto homogeneo de unidades productivas, 

ya sean pequeiios propietarios, empresas agricolas de tipo pri vado, 

colectivo o cooperative, y en donde existe una politica de apoyo al 

conjunto mas numeroso; en estos casos la distribucion de los recursos 

es mas eficiente y sienta las bases para un desarrollo productive armo

nico y equilibrado (27). La de caracter bimodal, permite la existencia 

de dos 0 mas modelos productivos, y estos pueden ser contradictories 

entre si; la desventaja presentada y propia a todo sistema capitalista, 

es una tendencia a la concentraci6n de recursos al cabo de un tiempo, 

desembocando en un momenta dado, en unidades productivas sumamente 

fuertes y competitivas por un lado, y por el otro un conjunto sumamente 

debil, el cual hasta su propia reproducci6n queda cuestionada. En el 

fondo, esta fue la lucha que se present6 en el periodo posrevoluciona

rio; los campesinos por incorporarse a un modelo de desarrollo capita

lista bajo la caracteristica unimodal y apoyados por un Estado interesa

do en su mayoria campesina; los agricultores capitalistas siendo mine

ria, hicieron valer su peso econ6mico, politico y social, y su presion 

fue en el sentido de sostener una estructura de caracter bimodal, pensa~ 

do en la pequeiia propiedad como productores de capital. Se pens6 que 

para redistribuir la riqueza habria primero que crearla, y por ello 

se pusieron todos los recursos en manos de los mas ricos y poderosos, 

sin· pensar que los ~'o ises desarrollados jamas sacrifican a su sector 
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agricola, es mas, lo apoyan, lo fomentan, lo subsidian (28). 

En este clima llega al poder el general Lazaro Cardenas. Es un 

tanto inverosimil pensar en su proyecto bajo una sola inclinaci6n. 

Este presidente es quien establece las bases para un vigoroso avance 

de la agricultura, industria y comercio, y se veria reflejado mas en 

el periodo de la posguerra que en el suyo propio (29). Esto ·implic6 

que otras partes de la sociedad quedaran estancadas. Y el reparto agra

rio que con el adquiri6 una caracteristica cualitativa superior a cual

quier otro regimen, paralela y contradictoriamente favorece a·la pequena 

propiedad. Baste mencionar el surgimiento de la corporativizaci6n de 

los intereses de la burguesia rural durante su sexenio, v.gr. Confedera

ci6n Nacional Ganadera. Se quiete dar a entender lo siguiente: el presi

dente Cardenas tuvo la oportunidad coyuntural de inducir un modelo 

de producci6n agropecuaria de tipo unimodal, el cual hubiera sido un 

sosten mas efectivo al largo plazo en la insersi6n al sistema capitalis

ts mundial. Pero en cambio sent6 las bases para un desarrollo agricola 

y ganadero diferenciado; no ·se le puede exonerar de la distorsi6n pro

ductiva rural. Si se puede considerar a los elementos politicos coyuntu

rales como adversos o poco favorabies para instrumentar un apoyo a 

la estructura agraria campesina, por ejemplo, el temor infundado de 

la 'socializaci6n' de la economia mexicana y la estatizaci6n de empresas 

extranjeras (la petrolera es tan solo un caso). 

En las siguientes administraciones, sus acciones fueron abiertas 

en apoyo a los agricultores capitalistas, relegando a los productores 

campesinos. Esto se.paraba mas la brecha entre ambos sectores, y permite 

explicar el problema actual en la insuficiencia alimenticia y desigual

dad social en el medio rural. 

A fines de la decada de los treinta hay un hecho notable en la 
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economia mexicana: en las cuentas de la renta nacional el rubro de 

la agricultura era por primera vez sobrepasado, y correspondia a la 

manufactura haberlo heche. Pero esto no se hubiera dado sin el apoyo 

gubernamental, pues habia sido fomentado por el sexenio cardenista 

mediante un programa de obras publicas (30). Este punta va marcando 

el inicio de un proceso industrializador y de desarrollo urbana, inserto 

en el sistema capitalists. Por un lado existia una enorme masa de fuerza 

de trabajo, aunque no calificada proveniente del media rural; esto 

permiti6 mantener los costas salariales bajos, pues la oferta de mano 

de obra era relativamente elastica. Se menciona para los primeros anos 

de la decada del cuarenta, un abandono del campo por aproximadamente 

el 16% de los trabajadores rurales. Esto a su vez cre6 una escasez 

relativa de fuerza de trabajo rural, siendo un aliciente mas a los 

ya existentes para mecanizar a los grandes agricultores (31). 

Algunos autores mencionan el estancamiento de la producci6n de 

aliment as para la decada de los treinta y principios de los cuarenta, 

reflejandose ella en la importaci6n de cereales (entre el 15 y el 20%), 

y basicamente trigo y maiz (32), pero este dato es relative. Los alimen

tos escaseaban para esas fechas en las ciudades, mas no asi en el campo 

donde abundaban y por primera vez los habitantes rurales podian satisfa

cer sus necesidades nutritivas. El problema estribaba en que la burgue

sia industrial naciente. trataba . de canalizar lo mas rapido posible 

los excedentes generados por el sector agropecuario, es decir, la trans

ferencia de valor del media rural al urbana se realizaba a ritmos muy 

acelerados, y en contraste su retorno del media industrial al agropecua

rio ocurria de manera muy lenta. Eso si, los precios de los productos 

alimenticios eran bastante elevados, al ir la producci6n agricola a 

la zaga de la demanda urbana; para el caso del precio al mayoreo de 
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los alimentos, subi6 un 175% entre 1939 y 1948, cuando tan s61o los 

articulos comerciales lo hicieron en un 153% (33). Asi mismo, esto 

indicaba una mayor participaci6n del sector rural en el mercado nacio

nal, pasando del inicio al termino de la decada de los cuarenta la 

productividad agricola del 50 al 80%; esto quiere decir, se incrementaba 

el intercambio con el media rural al poder disponer de un mayor nUmero 

de bienes a traves del mercado. 

Ante la deficiencia en la oferta de alimentos, el gobierno hizo 

frente a la escasez mediante importaciones, basicamente de ~rigo, maiz, 

azucar, frijol y arroz. Pero esto marcaba una fuga de divisas muy impor

tante para ese momento en que arrancaba el proceso industrializador 

en Mexico. Si a esto se le agtega el fin del conflicto belico mundial, 

el pais se encontraba en una seria situaci6n al darse inicio a un defi

cit permanente en su balanza de pagos. Se toma entonces la decision 

paralela a la reforma agraria, de apoyar de manera abierta a la agricul

tura capitalista, y servirse de esta para continuar el despegue indus

trial. Ello se hizo mediante una serie de acciones concretas: 

1. Creaci6n de grandes proyectos de irrigaci6n, pero en este se 

ven basicamente beneficiados familia~ de ricos agricultores, comercian

tes y politicos. Asi mismo, en la producci6n de granos basicos se da 

una situaci6n muy inestable, y es que si no se mantiene un precio bas

tante elevado de los productos, el cambio de orientaci6n productiva 

es facilmente realizable debido a los 'costos de oportunidad-' , -y ello 

es 16gico en los terminos de rentabilidad bacia los cultivos que ofrecen 

una mayor ganancia.(34). 

2. El establecimiento de una politica de precios de garantia para 

los cultivos basicos. La intervenci6n gubernamental se inclina mas 

en evitar aumentos drasticos de los precios al consumidor de alimentos, 
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y no en el sentido de establecer un mecanisme de equilibria ante el 

intercambio campo-ciudad. Y muestra clara de ello es la fuerte estabili

zaci6n de .los precios de 1955 a 1972 para el maiz, trigo y frijol ( 35). 

3. Un apoyo crediticio substancial. Esto se vera con mayor detalle 

en el capitulo de analisis del FIRA, pero el caso es que el gobierno 

crea un banco de segundo piso, el cual a fin de cuentas es quien cargara 

con los morosos o prestamos perdidos; en consecuencia, la banca privada 

o mixta (hasta antes de la nacionalizaci6n) obtenia un beneficia por 

prestar un dinero que no era suyo. Asi mismo, si se observa la distribu

ci6n de creditos, la mayoria ha sido canalizado al denominado 'productor 

de ingresos medias' (PIM), que al 'productor de bajos ingresos' (PIB). 

Se arguye para este ultimo, donde se localizan ejidatarios y comuneros, 

que la tierra no es un respaldo o garantia en los terminos de ser impo

sible legalmente su enajenaci6n. y aunque los creditos puedan aparecer 

con una distribuci6n equitativa entre ambos tipos de productores (supon

gamos un SO% para carla uno de ellos) , en terminos indi viduales, un 

productor de ingresos medias esta recibiendo cuantitativamente hablando, 

un credito mucho mayor a un productor de bajos ingresos. 

4. Un fuerte apoyo en la investigaci6n agricola asociada a la 

producci6n agroempresarial. En 1943 se crea la Oficina de Estudios 

Especiales en la Secretaria de Agricultura y Ganaderia, cuyo jefe de 

oficina seria al mismo tiempo el director de campo de la Fundaci6n 

Rockefeller en Mexico. Esto daria el apoy.o material a lo que futuramente 

fue conocida como la 'revoluci6n verde'. Al inicio, el trigo y el maiz 

fueron los principales cultivos estudiados, y ello justificado por 

la ·utilizaci6n del 72% de la superficie cosechada entre 1939 y 1941 

(36). Aunque no hay que perder de vista a los E.U.A. como un pais tam-

productor y lider a nivel mundial de los mismos cultivos; y por 
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otro !ado, la experiencia estaba orientada a las unidades productivas 

agricolas mexicanas con caracteristicas muy similares a las del 'farmer' 

norteamericano. El programa de investigaci6n cientifica, reforz6 la 

tendencia a la polarizaci6n del sector agricola, y proporcion6 a los 

agricultores mejor dotados una innovada tecnologia, la cual era de 

acceso limitado para el otro sector productive como era el campesino. 

Un ejemplo claro de ello es la producci6n de maiz a traves de hibridos; 

estos ofrecen la ventaja de su alta productividad, rapido crecimiento 

o estatura para las zonas con problemas de viento, sin embargo la semi-

lla tiene que ser adquirida siembra tras siembra, y ello para el produc-

tor campesino es un problema, pues este por lo general separa de su 

producci6n un porcentaje para- utilizarlo como material genetico. 0 

tambien el uso de fertilizantes, al cual se auna una dotaci6n regular 

de agua; una semilla hibrida de maiz tendra un buen rendimiento, si 

es fertilizada, si no disminuira este y el fertilizante quimico como 

es bien sabido, su aplicaci6n es anual o de cultivo, asi mismo la dispo-

sici6n de agua permite el riego y facilita su absorci6n por la planta. 
·, 

Todo esto mas que ofrecer ventajas a la producci6n campesina, es descri-

bir los obstaculos que impiden su ac'ceso. Esta perspectiva es admitida 

por Edwin Wellhausen (jefe de la Fundaci6n Rockefeller para los asuntos 

del mejoramiento del maiz en Mexico -de 1943 a 1952-, director general 

de la division agron6mica de la Fundaci6n en Mexico -de 1959 a 1963-

y director del Centro Internacional de Hejoramiento de Maiz y Trigo 

-de 1963 a 1971-) en los siguientes terminos: "Un analisis cuidadoso 

de la cuesti6n pqne en evidencia que la revoluci6n en la producci6n 

agricola ha tenido exito principa1mente entre los agricultores mas 

importantes, mas integrados en la agricultura comercial, que sc hallan 

en mejor situaci6n para costearse los fertilizantes y los demas factores 
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de la producci6n" (37). 

PRODUCTIVIDAD DEL MODELO AGROPECUARIO IMPULSADO. 

Una vez expuestos algunos de los elementos que impulsaron a un 

sector dentro del aparato productive agropecuario mexicano, hace falta 

ver cual fue la respuesta del mismo. 

En primer lugar, hay un desplazamiento regional de las zonas pro

ductoras de ciertos cultivos. En 1940, 1a principal zona productora 

de trigo era el Bajio, y en e1 noreste (Sonora y Sinaloa) tan solo 

se producia el 17%; para 1950 ocupaba esta ultima zona el 30% de la 

superficie y el 38% de la producci6n, para 1960 el 38.5% de la superfi

cie y e1 46.5% de la producci6n y para 1964 mas de la mitad de la super

ficie nacional (54.5%) y el 71.5% de la prodticci6n (38). Este desplaza

miento productive es explicado por el apoyo gubernamental mencionado 

lineas atras (infraestructura hidraulica, precios de garantia, credito 

e investigaci6n agricola), y por otro lado, existe un reflejo no solo 

en la extension territorial ocupada por dicho cultivo, sino tambien 

en su eficiencia productiva, con menos tierra se cosecha cada vez una 

mayor producci6n del cereal. 

A parte de irse dando estos cam bios en la orientaci6n produc ti va, 

se fue diferenciando cada vez mas a los productores capitalistas, que 

dirigieron sus cultivos o ganado hacia la exportaci6n o al estrato 

de altos ingresos en el mercado interne, y los productores campesinos 

mientras encauzaron su producci6n hacia el mercado interno o hacia 

su propia supervivencia. Es de hacer notar lo expuesto como una conse

cuencia, una vez que el mercado interno deja de ofrecer altos beneficios 

y el denominado costo de oportunidad en la exportaci6n es muy tentador. 

Los efectos no se hacen esperar. Para 1970 es evidente que el 
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5% de la superficie total se reparti6 entre el 80% de los propietarios, 

y un 60% de la superficie lo posee el 1.1% de los propietarios. En 

los predios privados mayores de 5 hectareas se encuentra el 67% de 

los tractores, 68% de camiones y camionetas y el 71% de las trilladoras 

mecanicas combinadas, cuando en cambio en los predios menores de 5 

hectareas estan el 80% de los arados de madera (39). La tasa media 

anua1 de crecimiento del sector agropecuario de 1945 a 1955 fue de 

8.2%, de 1960-62 a 1965-67 del 7 .9%, y de 1965-67 a 1978-80 del 4.1% 

( 40), aunque cabe mencionar que esto fue compensado por la· · ganaderia, 

la cual ha sostenido un mayor dinamismo con respecto a la agricultura 

(ver cuadro #1). 

Empiricamente, los datos muestran un crecimiento aceptable hasta 

mediados de la decada de los sesenta, aunque no se puede diferenciar 

la participaci6n de los sectores productivos, es decir, del agricultor 

empr~sarial y del campesino. 

A esto se suma, para el periodo 1945-1955 la incorporaci6n al 

riego de llO 000 hectareas, de 1955 a 1965 de 65 000 hectareas, y a 

partir de entonces su crecimiento ha sido muy bajo al realizarse ya 

por obras de pequena irrigaci6n. 

Las tasas anuales de crecimiento con mayor dinamismo de los produc

tos agricolas son los que se asocian a la actividad ganadera, en cambio 

los productos de alimentaci6n basica, p~r ejemplo maiz, frijol y arroz, 

muestran crecimientos minimos o negatives. Solo un cultivo de exportaci-

6n como fue el algod6n, mostr6 una abrupta caida, y ello como consecuen

cia de su precio en·.el mercado mundia1 (ver cuadro #2). 

ADICION DE AGRAVANTES A LA PRODUCCION CAHPESINA. 

Es indudable que el modele de desarrollo econ6mico impulsado desde 
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los cuarenta respondi6 en el corte plaza, perc al largo plaza fue pre

sentando una serie de dificul tades y contradi.cciones, convirtiendose 

en un severo lastre para mantener una sociedad equilibrada. La industria 

se desenvolvi6 sin una agricultura que le diera una base salida para 

su evoluci6n, y crecientemente fue penetrada par el capital extranjero, 

con un fuerte grade de concentraci6n, con frecuentes subsidies y una 

protecci6n desmedida, con un grade de eficiencia que no le permitia 

competir con industrias foraneas, y todo ello para satisfacer un pequeno 

mercado urbana. 

La agricultura no podia responder ni construir una s6lida platafor

ma para el desarrollo industrial en el largo plazo. Y esto era debido 

a una serie de factores que no habian sido resueltos al termino de 

la revoluci6n mexicana, y como ya se mencion6 lineas atras, el memento 

coyuntural para organizar la estructura productiva agropecuaria fue 

el sexenio cardenista, teniendo como resultado la creaci6n de un sistema 

de producci6n bimodal. En este, el sector empresarial agricola concentr6 

toda la ayuda posible (infraestructura, investigaci6n, asistencia, 

etc.), y orient6 su producci6n en un principia hacia granos basicos, 

a•Jnque estes fuesen exportados, pero al cabo de un tiempo su orientaci6n 

productiva es hacia los altos beneficios, y el exterior es el mercado 

mas remunerative. El sector campesino permiti6 que exportara, al satis

facer el al mercado interne; en un principia, es posible esto gracias 

a una distribuci6n territorial que permiti6 al pequeno productor obtener 

ingresos adecuados a la reproducci6n de su fuerza de trabajo. Recuerdese 

a la ciudad y al campo norteamericano, como entes con una gran capacidad 

de absorci6n de mano de obra rural, con lo cual ofrece al excedente 

de l u~-:x_za de trabajo una al ternati va de incorporaci6n. Esto no sucedi6 

para el caso mexicano, agravando la demanda terriLorLal. 
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Una salida es ofrecida entonces por el empleo en las zonas indus

triales, pero el movimiento migratorio no se caracteriz6 en todos los 

casos por ·un cambia permanente o definitivo, sino que tuvo la caracte

ristica de 'pendular', y esto le permiti6 al campesino trabajar un 

tiempo fuera del medio rural para hacerse de fondos con los cuales 

financiar el mismo su unidad productiva rural ( 41). Pero conforme el 

mercado de trabajo se va hacienda menos elastica, las oportunidades 

son menores, y esta forma compensatoria llega a sus limites. Sumandole 

a esto, la faita de inversion publica y privada, como una forma de 

equilibrar la transferencia de valor del medio rural al urbana, fue 

ahogando poco a poco, la posibilidad de sostener una producci6n alimen

ticia autosuficiente. No fue sino hasta la decada de los setenta una 

vez ya manifestada la crisis agricola, cuando el Estado empieza a cana

lizar recursos al campo, es el caso del Programa de Inversiones Publicas 

para el Desarrollo Rural (PIDER), o una vez descubierto el potencial 

petrolero, se instrumenta a fines de la misma decada el Sistema Alimen

tario Mexicano (SAM). Pero la respuesta productiva con ambos intentos 

es minima, y el problema radica en el tiempo tan extenso de abandono, 

necesitandose un volumen muy alto de recursos para compensar la des

igualdad existente. 

Sobre lo anterior es necesario enumerar una serie de problemas 

que se han ido agudizando dentro del medio rural' hacienda mas dificil 

el desarrollo autogestivo de la agricultura campesina. 

Mexico ha establecido un record en la distribuci6n agraria. Un 

proceso que ha durado 65 aiios, y los gobiernos han transmitido hacia 

su sucesor la responsabilidad de admitir el fin del reparto. Es bien 

sabido, que cualitativamente las mejores tierras ya fueron dotadas 

durante la administraci6n cardenista, y los siguientes sexenios solo 
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han entregado territorio que no puede ser considerado en su mayoria 

como parte de la frontera agricola. Pero este proceso ha continuado 

al no haber desaparecido aun el latifundio en el agro mexicano, a pesar 

de no tener un apoyo legal para ello. Al termino de la revoluci6n mexi-

cana se elimina a la hacienda porfiriana como poseedora de grandes 

extensiones territoriales, pero en su lugar aparece una nueva forma 

a la que se le denomin6 'neolatifundio'; se asocia a esta el concepto 

de empresa capitalista. Durante el sexenio cardenista se favoreci6 

este tipo de explotaci6n con el otorgamiento de las concesiones ganade-

ras para apoyar la exportaci6n de vacunos, convirtiendose sus superfi-

cies utilizadas en inafectables. En el sexenio siguiente, el avilacama-

chj sta, el Codigo Agrario estableci6 como propiedades afectables solo 

aquellas que estuvieran en un radio no mayor de 7 ·kil6metros del nucleo 

de poblaci6n solicitante. Y rematando, en la administraci6n de Miguel 

Aleman se reform6 el articulo 27, ampliando los limites legales de 

la propiedad privada, y se concedi6 a esta el recurso del amparo agra-

rio (42). Esta forma productiva ni tarda ni perezosa, amen de tener 

un apoyo ofocial a su existencia como se mencion6, ha tornado medidas 

i 
preventivas como es la division formal de la superficie entre los miem-

bros de una sola familia, llegandose a absurdos donde niiios lactantes 

ya son propietarios. Tambien ha sido la forma de capitalizar a la unidad 

productiva, invirtiendose basicamente en capital de operaci6n, el ~jem-

plo es la maquinaria y los costas del cultivo (fertilizantes, semillas, 

mano de obra), esto le permite a su vez expanderse sabre terrenos que 

no son de su prop~edad directa, pero si de su uso a traves de arrenda-

mien to, y esto es mas comun en propiedades ejidales. Asi se explica 

el por que los beneficios obtenidos se transfieren fuera de la agricul-

tura, es decir, la inversion se reduce al minima tratando de compensar 
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la utilidad a traves de una mayor superficie, y una vez obtenida la 

ganancia esta se invierte en actividades urbanas, ya sean productivas 

0 no productivas (ejemplo de esto ultimo es la adquisici6n de bienes 

inmuebles). Ante la extensa propiedad, la respuesta del Estado mexicano 

ha sido un reparto de malas tierras con el fin de aplacar demandas 

politicas y sociales, preservando de esta manera la estructura agraria 

bimodal, y no transformandola. 

Otro elemento del cual aun se tiene su presencia latente es el 

cacicazgo. Este ha sido un agente para el fnncionamiento de la actividad 

agricola, pero impide y dilata su incorporaci6n a una dinamica de desa

rrollo capitalista. E1 cacique al termino de la revoluci6n represent6 

una situaci6n de liderazgo agrario pues cataliza la demanda sobre el 

recurso territorial. Pero por otro lado, tenia una escasa capacidad 

para organizer la producci6n rural en terminos capitalistas (43). De 

esta manera va recurriendo a una serie de medidas 'extraecon6micas' 

para someter a la producci6n campesina y obtener un beneficio por ello. 

Su presencia impide la libre concurrencia a un mercado; no se le vende 

a la mejor oferta sino a quien represents una autoridad informal, y 

quien posee todos los medios y poderi dentro de la comunidad rural como 

es el cacique. Este a su vez representa el mecanismo de mediaci6n con 

el entorno de la comunidad en terminos politicos, comerciales y socia

les. El politico se expresa en el manejo partidario y corporativizado 

del campesino; uno de los pi lares del sistema politico mexicano se 

ubica en la participaci6n mediada del campesino, al incorporarse este 

a una confederaciq1,1 y partido oficial, cuyas prebendas son limitadas, 

pero en cambia, el liderazgo intermedio representado por el cacique, 

obtiene una aerie de privilegios y prerrogativn3. ~- esta misma dimensi-

6n se le ubica como el mecanisme articulador con las acciones de los 
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gobiernos federal y estatal; no es raro ubicar en los programas de 

inversiones publicas, que ha sido el, quien llevo a cabo el proceso 

de distribuci6n de recursos, y ser uno de los principales beneficiados. 

En el aspecto comercial, el cacique represents un puente de dos 

sentidos en el flujo de mercancias: hacia afuera y hacia adentro. Se 

mencion6 lineas atras, al productor campesino con un unico espacio 

de realizaci6n de su mercancia, el proporcionado por el cacique; no 

existen alternativas en los precios, y estos son fijados por el libre 

albedrio del cacique, Mmdose en ocasiones grandes contrastes en los 

precios de un mismo articulo. Queda clara entonces el mecanismo de 

canalizaci6n hacia el exterior y quien se queda con el consecuente 

beneficia. Lo mismo ocurre del exterior al interior, es decir, cualquier 

mercancia proveniente del medio industrial, ya sea un insumo para la 

producci6n agropecuaria (fertilizantes, plaguicidas, vacunas, etc.) 

o para la reproducci6n de la fuerza de trabajo (alimentos, vestidos, 

etc.) es vendido por dicho personaje. 

y por ultimo, en el nivel social, este agente represents un modelo 

de poder, y establecer una relaci6n con el .Para cualquier miembro de 

la comunidad, e~ ddquirir un compromiso pero a la vez tener la posibili

dad de ser favorecido en un momento dado o ayudado para resolver un 

problema. Por esto es frecuente nombrar al 'cacique' padrino y encontra~ 

lo como benefactor de ceremonias religiosas o bodas y de organizador 

de eventos sociales. 

Resumiendo, el cacicazgo es una forma retardataria del control 

politico y social de la comunidad rural al verse incapacitado a hacerlo 

a partir de mecanismos econ6micos, lo que corresponderia a una 16gica 

de explotaci6n capitalists. Dicha forma es incapaz de organizar y apoyar 

la producci6n, y los intercambios desiguales no pueden ser compensados, 
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por lo que las unidades campesinas se hallan en una situaci6n cr1tica 

de-- doniinio. Parte de las acciones del Estado mexicano desde inicio 

de los setenta (supra) es ir rompiendo esta estructura de dominio a 

traves de construcci6n de caminos rurales, de tiendas y bodegas de 

la Comisi6n Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y de propor

cionar insumos y apoyo tecnico a traves de instituciones del gobierno 

federal. 

Otro obstaculo en el avance de la unidad campesina ha sido la 

organizaci6n. Desde su origen ha tenido como principal objetivo a alcan

zar al reparto agrario. El recurso tierra, es la ancestral y principal 

demanda del movimiento campesino, orill{mdolo a una organizaci6n casi 

- exclus:Cva para tal fin. La tarea implica un con junto de series riesgos 

sociales y conduce a menudo a callejones sin salida, y una vez puesta 

en marcha sus acciones para alcanzar dicha meta, no es raro encontrar 

el '!lanipuleo de los movimientos, realizandose actos a menudo contraries 

a sus propios intereses. 

Se pueden considerar como los problemas basicos de la organizaci6n 

campesina los siguientes: 

1. La masa campesina representa un universo sumamente amplio cuan

titativa y cualitativamente, para verse reducida a unas cuantas repre

sentaciones corporativas (C.N.C.,C.C.I.). A pesar de una demanda comun, 

la tierra, exisU!n una serie de variantes dependiendo de la comunidad 

rural. Por ejemplo, para algunos ejidos y comunidades su exigencia 

es al respeto de su territorio, pues en ocasiones son los propios terra

tenientes los invasores, convirtiendose a su vez en agentes provocadores 

de la violencia social. 

Por otro lado, en terminos cualitativos las centrales campesinas 

han sido incapaces de conducir al movimiento por vias creativas y de 
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impulse a la autogesti6n. Las soluciones propuestas per los cuadros 

directives tienden en su mayoria a mediatizar las demandas y enmarcarla!f~~~ 

en un discurso ideol6gico y demag6gico obsolete. 

2. Las estructuras organizati vas campesinas han side propuestas 

y apoyadas mas per otros sectores sociales que per los mismos campesi

nos. Asi no es rare ver la aparici6n de sindicatos, terratenientes, 

partidos, clase media, etc. en la gesti6n de este tipo de organizaci6n. 

3. La estructura interna del poder de la organizaci6n campesina 

esta determinada para los cases de las centrales oficiales, per el 

nivel de corrupci6n existente en sus lideres. 

Ello ha permitido a la organizaci6n campesina cumplir con tres 

tareas basicas: 

a. A nivel local, ya sea detener o propiciar el reparto agrario, 

perc mas en terminos espontaneos que como una acci6n planificada, progr~ 

mada y fundamentada. 

b. En el plano nacional ha funcionado como un instrumento de pre

si6n politica de las clases nacionales mas poderosas. 

c. A su vez han proporcionado cuadros politicos, tanto para repro

ducir internamente su propio esquema de mediaci6n, como para insertarse 

en la estructura politica dominante (44). 

La presentaci6n de lo descrito, orillan a la interpretaci6n de 

las centrales campesinas como mecanismos de dominic y sometimiento. 

Perc ante ello, se han dado respuestas aisladas e independientes, aunque 

limitadas per su madurez politica, si con la perspectiva de representar 

los intereses de clase de sus agremiados y defenderlos mediante su 

participaci6n en un proyecto nacional. 

Con lo hasta aqui expuesto, se ha tratado de describir un marco 

general de lo que ha side la evoluci6n del agro mexicano en los ultimos 
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cincuenta aiios. Es perfectamente aceptable la critica en el sentido 

que faltan problemas a desarrollar, y ello es debido a su propia comple

jidad. Pero para los fines de la presente tesis, cubre la necesidad 

de apoyar el surgimiento de un modelo de desarrollo ganadero en un 

campo de contradicciones dados por la 16gica capitalista y los propios 

elementos hist6ricos de Mexico. 
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MARCO TEORICO. 

En el marco te6rico se concibe el problema de la expansion ganadera 

desde una perspecti va: ha sido inducida en los ul timos veinte afios 

desde el exterior de la formaci6n social mexicana. 

A este elemento exteriorizador se le da una mayor relevancia, 

justificado primero en que el objetivo del argumento es demostrar como 

un factor externo, el 'capital financiero internacional' incide en 

una actividad del sector agropecuario. La relaci6n a su vez se ubica 

en la dependencia establecida de un pais periferico o subdesarrollado 

hacia uno central o desarrollado. Dia a dia se hace mas evidente las 

interrelaciones de las economias a nivel mundial; en la actualidad 

es dificil pensar en una sociedad autarquica. Pero las relaciones esta

blecidas entre las diferentes relaciones sociales no son igualitarias; 

en terminos muy esquematicos se dan bajo un contexte contradictorio 

en el que existe una con mayor poder que otra. El poder puede ser visto 

desde diferentes 6pticas, ya sea econ6mica, politica o social. En la 

realidad es dificil separarlos, ya que uno lnfiere a los otros. 

En el presente documento se pretende sostener que a partir del 

poder econ6mico se sostiene una dependencia entre las naciones, y va 

de las mas fuertes a las mas de biles. '! representa simultaneamente 

un poder politico y social. 

La fortaleza econ6mica no se da de manera espontanea, y se explica 

a traves del origem de los excedentes, Para que una formaci on social 

se plantee la exportaci6n de capital es necesario primeramente la exis

tencia de un excedente dentro de si misma; pero de una manera contradic

toria se da, pues a pesar de existir la posibilidad de invertirse inter

namente ocurre una tendencia a ubicarlo en el exterior. Aun persiste 

la pregunta ide donde proviene ese excedente?. La explicaci6n aportada 
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por la economia politica propane a las primeras formaciones insertadas 

en la producci6n capitalista, fueron generando una contradicci6n en 

si mismas y al transcurrir el tiempo se manifiesta como una crisis: 

la evoluci6n de una sociedad implica una serie de cambios bajo una 

determinada 16gica de eficiencia, es decir, hay una busqueda continua 

para que con el minimo esfuerzo se obtenga el maximo benef:j.cio. En 

este nivel se inserta la participaci6n de la ciencia y la tecnologia, 

aunque con un discurso en apariencia neutral, es decir, mediante la 

investigaci6n se intenta eficientizar los recursos exis~entes para 

el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad. Pero las respuestas 

se orientan de otra manera, y la innovaci6n cientifica y tecnol6gica 

materializada en el cambia y .. mejoramiento de los medios de producci6n 

trae consigo un desplazamiento de fuerza de trabajo. El resultado es 

un mayor volumen de mercancias pero con un menor numero de asalariadas, 

es decir, hay una disminuci6n de la poblaci6n que puede realizar esos 

productos. Traducido a los terminos econ6micos se refiere a que el 

capital constante (medios de producci6n) se va convirtiendo relativamen

te mayor al capital variable ( fuerza· de trabajo), reflejandose en una 

disminuci6n de la tasa de ganancia. 

Se explica como las formaciones sociales mas desarrolladas desde 

la 16gica capitalista, corresponde a los paises 'centrales o de desarro

llo autocentrado', y generan un excedente manifestado por un gran vnlu

men de mercancias sin realizar aunado a una disminuci6n de la tasa 

de ganancia. Una contratendencia ante dichos efectos, es la valorizaci6n 

del capital en regiones menos desarrolladas 'capitalisticamente' hablan

do, traduciendose en la exportaci6n de mercancias o capital. 

La exportaci6n de mercancias se refiere a las primeras fases del 

capitalismo, la cual se apoyaba en una politica agresiva de corte colo-
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nial. Hoy en dia a{m se da, pero ya no como la contratendencia mas 

importante para solventar la crisis. En la actualidad es la exportaci6n 

de capital la medida mas importante para resolver los problemas genera

des por los excedentes. Se asumen dos formas basicas: el capital produc

tive trasnacional y el capital financiero internacional. 

La primera de ellas se entiende como la inversion extranjera direc

ta, ubicada basicamente en inversiones de tipo productive, comercial 

y de servicios; bajo esta modalidad el beneficia surge como una extrac

ci6n directa de plusvalia. En el caso de la segunda forma, es una inver

sion extranjera indirecta y el credito (capital dinero) es su manifesta

ci6n mas conocida; el beneficia se da como interes o pago por servicio, 

representandose en el pais prestatario en su deuda externa. Es necesa

rio mencionar a este ultimo como responsable del apoyo al capital pro

ductive externo, es decir, raramente se ven actividades en los paises 

perifericos apoyadas con el capital financiero internacional con el 

unico fin de fomentar la productividad. Por lo general ocurr·e que ante 

el asentamiento del capital productive externo, mejor representado 

por las empresas trasnacionales, el capital financiero internacional 

apoya todas aquellas ramas integradas a la producci6n o al consumo 

de productos de ese capital extranjero. 

Aparece entonces el 'capital financiero' como una categoria que 

nuevamente vuelve a adquirir relevancia para explicar los problemas 

generados por la sobreproduci6n capitalists. Se sigue asumiendo al 

capital productive, ya sea industrial o agropecuario, el capaz de obte

ner un excedente una vez realizada la mercancia. Dicho excedente puede 

ser reinvertido en la misma acti vi dad que le di6 origen, pero cuando 

rebasa un cierto nivel y no existe capacidad para absorverlo, se puede 

cann~iz<ar mediante dos vias: la primera, ampliando el proceso productivo 
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hacia el interior y el exterior de su formaci6n social originaria, 

y el cual se ha interpretado como el capital productive trasnacional, 

y la segunda es mediante la transformaci6n en dinero de ese excedente. 

En consecuencia aparece este en un mercado de capitales, donde las 

organizaciones financieras emiten obligaciones, y es una manera de 

responder ante el manejo de la forma dineraria. El capital pierde enton

ces su identidad nacional y nacionalista, moviendose hacia las regiones 

que permiten obtener un beneficia para el organismo y sus acreedores. 

La selecci6n de las regiones para la inversion se hace tomando en consi

deracion una multitud de condiciones que garanticen el retorno del 

capital mas una ganancia. Entre ellas cabe considerar la propia existen

cia del capital trasnacional", la garantia de los Estados-naci6n de 

mantener un nivel de estabilidad social y de permitir la extracci6n 

de utilidades, la integraci6n vertical y horizontal de actividades 

industriales y agropecuarias en un marco de division internacional 

del trabajo, etc. 

El capital financiero al irse integrando a traves de los excedentes 

de varias ramas productivas y de diversas formaciones sociales, pierde 

como se habia mencionado su identidad nacional para adquirir un caracter 

internacional. Pero no solo sucede desde la perspective de su captaci6n, 

sino tambien de su uso. Los paises o regiones donde es invertido rebasa 

a las formaciones que le dieron origen, y los criterios para la loeali

zaci6n son diversos como ya se mencion6. 

El efecto causado por la inversi6n de capital en las regiones 

econ6micas es diferente. No se puede pensar a una inversion por ejemplo 

de 1 000 mill ones de do lares, tenga la misma repercusi6n en Europa 

que en Centroamerica; mientras para la primera los efectos pueden ser 

tan relatives, para la segunda alteraria enormemente su dinamica produc-
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tiva. Si se observa al capital financiero internacional como promotor 

de ciertas actividades economicas en los paises subdesarrollados o 

perifericos, el aparato productive en su conjunto se vera en mayor 

grado alterado. Y si estas actividades, aparte consumen insumos prove

nientes directa o indirectamente del exterior, o generan mercancias 

para integrarse a procesos de trabajo con una marcada dependencia, 

se estara generando una transformacion productive. Pero en si misma 

no implies un beneficia para los paises perifericos, puesto que a cambia 

de integrarse en un proceso productive dependiente, se dejan de elaborar 

otras mercancias, y si bien no contienen un alto beneficia o valor 

agregado, si permiten tener respuestas soberanas e independientes sabre 

los recursos poseidos como nacion. A esto se le ha concebido como 'ex

troversion'. 

Se considers al sector agropecuario como una unidad, la cual esta 

limitada por el espacio ocupado asi como por sus recursos contenidos 

(naturales y humanos) y en cuyo interior se establece una interrelacion 

entre sus elementos. Implica considerar un umbral ante el cual reacciona 

el sector en su conjunto y mientras no sea alcanzado, el sector absorve 

el efecto de los agentes modificadores. Se ubicara entonces al sector 

agropecuario en su conjunto, y si es que sufre alguna modificacion 

al inyectarsele una fuerte inversion de capital externo al subsector 

ganadero en el caso de una formaci6n periferica como el caso de Mexico. 

Par lo tanto se observara si el subsector ha sido capaz de absorver 

dicho agente, o si ha sufrido una modificaci6n entendida como una dis

torsion del aparato productive agropecuario en funcion de una integraci

on agroindustrial o de su insersi6n al mercado mundial, y de ser asi 

se estara observando un fenomeno de extroversion economics. 

Al estarse conceptualizando el desarrollo de la ganaderia mexicana 
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en los ultimos veinte afios, existen una serie de supuestos: 

1. La ganaderia mexicana adquiere una fuerte dinamica a partir 

de la inversion de capital externo. De esto no se deduce que la activi

dad pecuaria fuese inexistente anterior a la inversion de capital finan

ciero internacional; si se deriva a esta actividad con un grado de 

desarrollo inferior al suscitado en el momento de convertirse en un 

fenomeno extrovertido. 

2. El fomento de la ganaderia proviene del exterior. Con esto 

no se invalida un proceso dado desde el interior de la formaci6n social 

mexicana, en el cual de una manera contradictoria se ha establecido 

un conflicto de clases y una estructura agricola y agraria que ha permi

tido el desarrollo de la actiiridad pecuaria; asi cada region ganadera 

ha generado sus condiciones historicas y sociales. Pero la dinlunica 

adquirida en los ultimos afios, para el caso de la presente tesis en 

terminos de analisis, es justificada por un elemento externo que sirnul

tanearnente fomenta la ganaderia, pero a la vez modifica el resto del 

sector agropecuario. 

3. La estructura econ6mica del pais no ha sido determinante en 

el fomento ganadero. El haberse insertado Mexico a partir de los ultimos 

cincuenta afios en un proceso modernizante basado en la industrializaci6n 

de su economia, ha tenido como una entre tantas consecuencias, una 

arnpliacion del estrato de ingresos medios asi como un mejoramfento 

en el nivel de vida. Un reflejo de ello en los habitos alimenticios 

es una mayor demanda y consumo de productos de origen animal. El aparato 

productive ganade:t:o tiene una rapida respuesta ante. la demanda, las 

cuales va satisfaciendo conforme se van generando. Pero la reacci6n 

0 bservada a partir del final de la decada del sesen ta. se da mas por 

un 'cos to de oportunidad' al existir un precio mas elevado para el 
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producto de exportaci6n. Ha sido el mercado externo una de las motiva

ciones m~s fuertes para el productor pecuario en los ultimos afios que 

el propio mercado interno ha pesar que este manifesto una reactivaci6n 

para fines de los ochenta al incrementarse el ingreso real por las 

exportaciones petroleras. Se ubica al mercado externo entonces, con 

una mayor estabilidad (como demanda) y con la ventaja comparativa de 

pagar un mayor precio por el producto; si se ve al producto pecuario 

con un precio tope u oficial en el interior, el exterior no lo posee 

aparte de actualizar el precio al pagarse en divisas extranjeras las 

cuales incluyen un deslizamiento diario £rente a la moneda nacional. 

Cabe aclarar entonces que estos ultimos considerandos no ser~n 

ampliamente desarrollados en el trabajo. Insistiendo, la ganaderia 

mexicana en terminos analiticos es estudiada a traves de su respuesta 

ante un elemento externo a su economia como es el capital financiero 

internacional. No asi, en terminos de contextualizar la problem~tica 

tratada, se har~ una breve referancia a los elementos internos cuando 

sea necesario. 

En los siguientes tres capitulos, el proceso productive y la gene

raci6n de excedentes, las empresas trasnacionales como principales 

beneficiadas del proceso de ganaderizaci6n y el contexto bajo el cual 

surge el capital financiero, se hace una mayor reflexi6n y justificaci6n 

sabre los conceptos utilizados en el marco te6rico. 



- 42 -

EL PROCESO PRODUCTIVO Y LA GENERACION DE EXCEDENTES. 

El presente capitulo desarrollara una serie de elementos te6ricos 

para la comprensi6n de la 16gica del capital financiero. Esto implica 

dejar momentaneamente el concepto de 'ganaderizaci6n', para vincularlo 

en los capitulos siguientes con la categoria de capital financiero. 

Explicar dicha categoria (capital financiero), obliga a referirse 

a la internacionalizaci6n del capital, y ello nos conduce a abordar 

la acumulaci6n de capital. 

Se puede interpretar como punto de partida a la reproducci6n sim

ple, ya que cualquiera que sea la forma social del proceso de producci6n 

implica su continuidad, es decir su reproducci6n: "Las condiciones 

de producci6n son a la vez las de reproducci6n" (45) •. Ninguna sociedad 

puede producir sin reproducirse, sin reconvertir parte de sus productos 

en nuevos medios de producci6n. 

Dentro del proceso de producci6n, aparece el excedente sobre el 

capital como un fruto peri6dico, donde el plusvalor asume la forma 

de un redito devengado por el capital, y si este se consume, 0 se gasta, 

asi.como se obtiene, ·implica que se esta llevando a cabo las condiciones 

de reproducci6n simple. La fuerza de trabajo del obrera como capital 

variable, se devenga como un salario posterior al uso de la misma. 

Asi, el capital variable es una fo~ hist6rica donde se manifiesta 

el fonda de los medias de subsistencia requerida para la autoconservaci-

6n y reproducci6n del trabajador. Este fonda se diluye constantemente 

bajo la forma de ··medios de pago, debido a que el propio trabajo se 

aleja de la forma de capital. 

Se puede decir, por otro lado, que el valor del capital adelantado 

dividido por el plusvalor consumido anualmente, da el nfunero de aiios 
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o periodos de reproducci6n, y este capital adelantado ha sido ya consu

mido por el capitalists. Se interpreta que la continuidad del proceso 

de producci6n o reproducci6n simple, al cabo de un tiempo, transforma 

necesariamente todo capita~ en capital acumulado o plusvalor capitaliza

do. Como este proceso consume fuerza de trabajo, el producto del obrero 

no solo se transforma en mercancia, sino tambien en capital. Asi, el 

obrero, genera la riqueza objetiva como capital y ajena a el. Y el 

capitalista que reproduce a la fuerza de trabajo como fuente subjetiva 

y abstracta de riqueza, separada de los medias de objetivizaci6n, es 

decir, reproduce al trabajador como asalariado. "Esta constante repro

ducci6n o perpetuaci6n del obrero es la condici6n sine ~ non de la 

producci6n capitalista" (46). 

Si se observa al proceso de producci6n en forma interconexa y 

a escala social, el consumo individual del obrero tambien es un elemento 

de la producci6n y reproducci6n del capital, al cumplirse dos objetivos 

simult{meamente: primero, transformar el capital en capital variable, 

y segundo, valorizar el capital global. 

De esta forma el capitalists incorpora y consume fuerza de trabajo, 

implicando que el capital pueda enajenar los medios de subsistencia 

a catnbio de la fuerza de trabajo, gestandose las condiciones para su 

explotaci6n en forma continua. En resumen, el proceso capitalists repro

duce la escisi6n de la fuerza de trabajo como parte de su desarrollo, 

que en ultima instancia son las condiciones de explotaci6n del obrero, 

es decir, al ofrecerse el obrero continuamente como fuerza de trabajo 

y ser adquirido como tal por el capitalists, dandose asi una condici6n 

objetiva y necesaria para reproducir al capitalists y obrero como tales. 

"El ejemplo de plusvalor como capital, o la reconversion en capital 

es lo que se denomina acumulaci6n de capital" (47). Para esto, ya se 
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parti6 de un antecedente: la fuerza de trabajo genera plusvalor. 

La acumulaci6n implica transformar una parte del plusproducto 

en capital, y se llevara a cabo esto solo si el prusproducto 0 las 

mercancias generadas, tienen en si los componentes que futuramente 

sufriran una metamorfosis. Es necesario considerar que el obrero, al 

recibir su salario, se reproduce como una clase dependiente, pero simul

taneamente incorpora a los medios de producci6n su fuerza de trabajo 

no solo en terminos complementarios, sino suplementarios. Si el capital 

se reproduce en una escala progresiva, se plan tea .a su vez· -un problema 

de acumulaci6n, y ello solo tiene base en el grado de apropiaci6n de 

la plusvalia. 

En esta dinamica es importante observar un hecho fundamental: 

hay una tendencia progresiva en la fuerza productiva del trabajo, mani

festandose en un incremento en la masa de mercancias, las cuales a 

la vez tienen un valor y plusvalor, implicando un abaratamiento del 

obrero, en los terminos de ocupar en forma relativa una importancia 

decreciente respecto al valor total del capital. Conforme se va amplian

do el proceso productive, el crecimiento de la parte constante del 

capital es proporcionalmente mayor ~1 crecimiento del capital variable~ 

A lo anterior se anade el avance tecnol6gico, siendo a la vez una nece

sidad estructural el incorporarlo a la mercancia, ya sea como nuevas 

maquinas o medios de producci6n mas eficientes. Se deriva entonces 

el producir mayores volumenes de mercancias en menor tiempo y con menor 

utilizaci6n de fuerza de trabajo. Asi, la substituci6n de capital cons

tante se ha ido transfiriendo a la mercancia como parte del ciclo pro

ductive y a los medios de producci6n mas tecnificados, implicando una 

men or utilizaci6n de capital variable, a pesar que bajo la forma de 

fuerza de trabajo se gener6 el plusproducto para poder reemplazar los 
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medios de producci6n: "El capital antiguo se reproduce en una forma 

mas productiva" (48). 

Lo anteriormente expuesto, apunta a mencionar la tendencia descen-

dente de la tasa de ganancia. Se expuso someramente, que el proceso 

de acumulaci6n implicaba una mayor composici6n org{mica de capital, 

y en consecuencia una disminuci6n progresiva de la tasa de ganancia, 

mas no asi de la masa de ganancia. Una alternativa para contrarrestar 

esta tendencia, es la ubicaci6n del excedente (plusvalia como capital) 

en las zonas donde no se haya gestado o desarrollado una composici6n 

organica de capital alta; lo mas factible para ello es la internaciona-

lizaci6n de capital, donde se ubica al capital en condiciones mas favo-

rables de valorizaci6n (composiciones organicas de capital menores 
I 

y baja capacidad de negociaci6n de la mano de obra). Como una nota 

al margen, este fen6meno se tratara en la presente tesis, visto como 

capital financiero al plusproducto generado por los paises industriali-

zados, y a la ganaderia como al subsector con baja composici6n organica 

de capital, ubicado en una region de dependencia como es Mexico. 

Hablar de la internacionalizaci6n de capital implica hacer uso 

de la teoria del imperialismo. Un reflejo del desarrollo industrial 

capitalists es un aumento en la concentraci6n de la producci6n, pero 

ello no implica una mayor utilizaci6n de la fuerza de trabajo. La con-

centraci6n de la producci6n al llegar a un punto de desarrollo, infiere 

el concepto de monopolio y nace este por las grandes dimensiones adqui-

ridas por la empresa y por la incorporaci6n a la innovaci6n tecnol6gica. 

La libre competencia es propiciadora de la concentraci6n, induciendo 

asi al monopolio. 

De la 1 gesti6n8 de los monopolies capitalistas, se deri van las 

condiciones generales de la producci6n mercantil y de la propiedad 
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pri vada bajo el dominio de la oligarquia financier a ( 49). El primer 

paso para dicha gesti6n fue la creaci6n de las sociedades an6nimas 

y la venta de acciones, las cuales representan dinero a la vista. Esta 

apropiaci6n del capital industrial por el financiero se acentua mas 

en las epocas de crisis, al abrirse la posibilidad de adquisici6n, 

saneamiento y reorganizaci6n de un gran nllmero de empresas en quiebra, 

teniendo como resultado una mayor concentraci6n. Es de hacer notar, 

que el capital financiero al ir incrementando su dominio, se acentuan 

las diferencias entre propiedad y producci6n, entre capital- monetario 

y productivo. 

La exportaci6n de capital se manifiesta en el 'viejo capitalismo', 

como la exportaci6n de mercantias, cuando en el 'nuevo capitalismo' 

se caracteriza por la exportaci6n de capital, asociandose al proceso 

de monopolizaci6n capitalista entre los paises mas desarrollados. Esto 

no deja de ocultar una contradicci6n: a pesar de generarse un excedente 

y existir en el mismo pais la necesidad de elevar el nivel de vida 

de las masas, se prefiere su exportaci6n, acrecentando la masa y la 

tasa de ganancia. En las primeras etapas del capitalismo se llevo a 

cabo esto mediante el colonialismo,' para posteriormente usar la via 

del prestamo. Es evidente que el mercado interno de los paises centrales 

es insuficiente para consumir la producci6n del monopolio, buscando 

en consecuencia el mercado externo como posibilidad de relaci6n.' La 

agresividad manifiesta hacia el exterior por el monopolio, se sustenta 

en un apoyo proporcionado por el Estado. Se forma asi, una unidad con 

los monopolios privados y de Estado, y estos manifiestan la forma de 

lucha imperialista. Cecil Rhodes en su postura burguesa imperialists, 

expone al imperialismo como la {mica via para distender la revoluci6r, 

social. requiriendo una politica colonial expansiva (SO). De esta manera 
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coincide el interes del capital financiero con la politica internacio

nal, traduciendose entre las naciones como una lucha por el reparto 

econ6mico y politico, no solo de las colonias, sino tambien de aquellos 

paises que formalmente presentan una autonomia, pero senin subyugados 

al interes externo. 

El imperialismo se puede interpretar como un politica del capita

lismo financiero, con una madurez de organizaci6n productiva (51). 

Una forma de ello es la presencia de 'trusts' capitalistas nacionales 

a traves de una organizaci6n mundial unica. De esta manera, el proceso 

de internacionalizaci6n de los intereses capitalistas, obliga a la 

formaci6n de un 'trust capitalista estatal internacional'. 

El flujo de capitales no se puede concebir unicamente en el sentido 

del pais desarrollado al subdesarrollado, sino tambien entre los centra

les. El criteria para su ubicaci6n en una naci6n periferica se da no 

tanto en los terminos de la tasa de ganancia, sino de su calidad estra

tegica (52). Cuando han fluido las inversiones de los paises desarrolla

dos a los subdesarrollados, ha ocurrido basicamente en actividades 

no industriales, como materias primas (agropecuarias y mineras) y en 

transporte y comunicaci6n (53). 

Este movimiento de capital ha orillado a el iminar la propiedad 

privada dentro de los limites del mismo regimen capitalista de producci-

6n, pero solo en su forma. En otros terminos, se ha 'socializado' la 

concentraci6n de capital; ahora existe el capital de individuos asocia

das (54), Y esto requiere, para su instrumentaci6n, de la representaci6n 

institucional financiera. Asi surge el capital financiero, con una 

capacidad de someter a paises, por medios no politicos, sino econ6micos, 

v.gr. la circulaci6n de mercancias, que implica un control sabre la 

producci6n inmediata. Conviene anadir que una caracteristica del imperi~ 



- 48-

lismo, apoylmdose en el capital financiero, es fomentar el trabajo 

asalariado, y no el trabajo libre como ocurri6 en la liberaci6n de 

la mano de obra esclava o servil (55). 

EL CAPITAL FINANCIERO. 

Una de las primeras definiciones de capital financiero es la pro

puesta por Rudolph Hilferding: "Llamo capital financiero al capital 

bancario, esto es, capital en forma de dinero, que de este modo se 

transforma realmente en capital industrial. Frente a los propietarios 

mantiene siempre la forma de dinero, es invertido por ellos en forma 

de capital monetario, de capital productor de intereses, y pueden reti

rarlo en forma de dinero. Pero, en realidad, la mayor parte de capital 

invertido asi en los bancos se ha transformado en capital industrial, 

productivo (medias de producci6n y fuerza de trabajo), y se ha inmovili

zado en el proceso de producci6n. Una parte cada vez mayor de capital 

empleado en la industria es capital financiero, capital a disposi~i6n 

de los bancos y utilizado por los industriales" (56). 

Independientemente de la conf~i6n de las categorias hechas por 

dicho autor, v.gr. capital bancario es sin6nimo de capital dinero y 

capital industrial es sin6nimo de capital productivo (57), es necesario 

hacer dos reflexiones. 

Primero, cuando se habla de capital industrial debera entenderse 

en un sentido amplio, es decir, que abarque a las ramas de producci6n 

donde se reproducen las relaciones capitalistas, y no comprenderlo 

en un sentido estrecho reducido s6lo a lo 'industrial'. Marx lo entendi6 

y lo resumi6 de ··la siguiente manera: "Las dos formas que adopta el 

valor de capital dentro de sus fases de circulaci6n son las de capital 

dinerario y capital mercantil; su forma correspondiente a la fase de 

producci6n es la de capital productive. El capital que en el transcurso 
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de su ciclo global adopta y vuelve a abandonar estas formas, y que 

en cada una de elias cumple la funci6n que corresponde a dicha forma, 

es el capital industrial aqui en el sentido que abarca todo ramo de 

la producci6n explotado en forma capitalists" (58). 

En segundo lugar, considerando el punto anteriormente descrito, 

se sostiene al capital financiero como una forma sumida en un punto 

de la circulaci6n global del capital en general, de tal manera que 

permite ampliar la esfera de su influencia, y como relaci6n social 

ante todo. Por ello proponer al sector rural, y al agropecuario en 

particular, como parte del todo que permite la reproducci6n del capital 

a traves de la forma de capital financiero, no se sale de la esencia 

de la categoria; se amplia y se define respecto a una realidad a expli

car. Si solo se concibiera el capital financiero referido al sector 

industrial, quedaria una gran duda para explicar el asentamiento de 

capital en el sector rural. Ademas la propuesta manifestada, intenta 

darle una coherencia dialectics a la categoria de capital financiero, 

en los terminos en que esta forma de capital explica una totalidad 

de relaciones, y no exclusi vamente el comportamiento de un sector. 

Seria conveniente aclarar, que algunos autores expresan como meca

nisme d~ iuternacionalizaci6n de capital a instituciones internacionales 

de credito como representantes del capital monop6lico internacional 

(59). Aparentemente la categoria de 'capital monop6lico internacional' 

es diferente a la de 'capital financiero internacional' , aunque am bas 

expresan el mismo sentido de la internacionalizaci6n de capital. 

Fontanalls aclara: "i. Por que internacionalizaci6n y no trasnacio

nalizaci6n ? • La diferencia parece ser semantica, pero no lo es. Si 

tomamos el concepto de capital financiero como la unidad que dirige 

su reproducci6n bajo diversas formas (industrial, comercial, bancario) 
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sin plantearnos por el momento el problema de la hegemonia, sostenemos 

que la internacionalizaci6n del capital financiero se lleva a cabo 

por medio de la trasnacionalizaci6n de su forma material. Las empresas 

y los bancos se trasnacionalizan al desarrollar sus operaciones en 

paises distintos a los que les dieron origen: son la materializacion 

del capital trasnacional que expande y unifica mercados en una estrate

gia de acumulaci6n que rebasa las fronteras. En esta sentido, hay tras

nacionalizaci6n bancaria y se multiplican los bancos trasnacionales" 

(60). 

De esta manera, puede denominarse al capital financiero como una 

'mediaci6n', por la cual el conjunto de la burguesia mantiene la propie

dad de los medias de produccibn y le permite establecer la continuidad 

en los ciclos de valorizaci6n de capital. Asi aparecen los organismos 

financieros, como entes encargados de la cohesion del capitalismo actual 

(61). 

Pero es necesario aclarar, que el capital financiero no actua 

de manera independiente a otras formas de capital. Es mas, asume las 

mismas contradicciones al ser la fusion y representaci6n de otros nive

les de capital. De esta forma, se u~ica a las empresas y bancos trasna

cionales, como las entidades productivas y de control de recursos y 

mercados, sirviendo como mecanismo para la transformacion de la estruc

tura del poder economico mundial. Por ello no se le deben considerar 

como variables autonomas, sino esencialmente importantes para la opera

cion de una nueva racionalidad y estructura del poder internacional, 

en la busqueda de .. la maximizacion de los beneficios tendientes al domi

nio del sistema econ6mico mundial (62). 

Por lo tanto, en las paginas siguientes se hara un breve esbozo 

del proceso de internacionalizaci6n de capital por las entidades mencio-
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nadas, es decir, la empresa trasnacional y el capital financiero inter-

nacional, ligandolos a la actividad agropecuaria como una representaci-

on mas concreta del problema. 

EL FENOMENO DE LA EXTROVERSION. 

Hasta aqui, se ha hecho referencia de como a partir de las condi-

ciones de producci6n de los paises industrializados, se genera un proce-

so de acumulacion y un excedente. Si este ultimo fuese reinvertido 

en la propia region generadora, hara disminuir la tasa de ganancia, 

lo que orilla a su exportacion. La explicacion dada del fenomeno fue 

a traves de la teoria del imperialismo, y vista como una accion de 

los paises centrales hacia los perifericos. 

Ahara, se intentara esbozar las condiciones de dependencia de 

un pais subdesarrollado, las cuales permiten el asentamiento de la 

inversion extranjera. De una manera mas concreta, se ubicara el papel 

de la extroversion en la agricultura de formaciones sociales periferi-

cas. 

La destruccion de la estructura agraria precapitalista, tiene 

diferentes significados. Para un pais central implico incorporar una 

revolucion agricola al desarrollo social, con la simultlmea expulsion 

y absorcion de fuerza de trabajo rural en procesos urbana industriales. 

Su proceso de acumulacion de capital se manifesto como una lucha hacia 

su interior al desplazar un sistema decadente y obsolete. Para una 

formacion periferica represento generar desde su inicio condiciones 

de desigualdad, al darse la descampenizacion sin industrializacion. 

Se puede afirmar dentro de las teorias del desarrollo, al papel 

de la agricultura como basico en el modelo de acumulacion capitalists. 

La funcion puede tener dos sentidos, obstaculizar o amp liar la indus-
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trializaci6n. Para el case de una formaci6n periferica, el sector agri

cola proporciona los elementos y la base, para un proceso de desarrollo 

industrial capitalista, perc al insertarse en el sistema de dependencia, 

imposibilita la via de mantener un equilibrio con los paises centrales. 

Ejemplos de los desequilibrios son los niveles de utilizaci6n de la 

fuerza de trabajo, establecimiento de precios y mecanizacibn, entre 

otros. 

Perc el heche que los paises perifericos esten generando un desa

rrollo industrial, se puede ver como una nueva fase del 'eapitalismo, 

derivando los procesos productivos las naciones centrales. Esto ha 

tenido dos serias connotaciones: la primera, donde la mayoria de los 

paises perifericos presentan uh estancamiento en la produccion agricola, 

y en segundo termino, el exito industrial de dichas naciones es imper

ceptible (63). 

Continuar el analisis implica establecer una contradiccion: confi

gurar los elementos que permitan la articulacion entre el centro y 

la periferia, perc a la vez describir el deterioro de esta ultima por 

el establecimiento de dicha relaci6n. 

Refiriendose a los elementos de vinculacion que permiten afirmar 

una relaci6n 'casi' permanente entre centro y periferia, resalta el 

de la desigualdad sectorial de productividad. Se entiende por ella, 

a la diferencia existente en un proceso productive al utilizarse iguales 

cantidades de capital y fuerza de trabajo, perc obteniendose cantidades 

producidas diversas (64). Desglosando, para un pais central, a 'x' 

cantidad de capi.tal y de fuerza de trabajo, representa una cantidad 

determinada de producci6n. El pais central para obtener un producto 

determinado, dispone de una mayor cantidad de capital reflejandose 

en la innovaci6n tecnol6gica. Suponiendo que los salaries fuesen los 
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mismos en la periferia y en el centro, la producci6n entre ramas seria 

diferente debido a la 'cautividad tecnol6gica' (65) y a su disposici6n 

como valor de usa par parte de las naciones desarrolladas. La gravedad 

reside cuando la diferencia en el pais periferico se pretende compensar 

mediante bajos salrios. 

Si ubicamos este fen6meno en el subsector ganadero periferico, 

se detectaran grandes correspondencias. Los paises industrializados 

han reflejado su proceso de acumulaci6n de capital y de innovaci6n 

tecnol6gica en una 'revoluci6n ganadera' (66). Para estos, la producci6n 

pecuaria implica una alta utilizaci6n de capital que va desde el proceso 

productivo en instalaciones, manejo, pie de cria, alimentaci6n, etc., 

hasta la circulaci6n de la mercancia (67). Para el pais subdesarrollado, 

esta desiaualdad se .::torial pro ductiva, al carecerse de suficiente capi

tal, intenta compensarse primero con un bajo salario, pero el proceso 

ganadero en si demanda poca mana de obra: " •.. los estudios mas recientes 

realizados par el Centro de Ecodesarrollo en el sureste de Mexico mues

tran tan solo como se requiere un peon para mantener 100 hectareas 

de pastas tropicales (68). yen segundo lugar, el exito de la explotaci-

6n ganadera se basa en la apropiaci6n monop6lica de la tierra y no 

en la intensificaci6n de capital. De aqui que se consideren a las ganan

cias mas como una renta que como beneficia (69). 

En consecuencia, la desigualdad sectorial de productividad en 

la periferia, establece una relaci6n de desigualdad a su vez entre 

el media rural y el urbana industrial. Globalizando, una desigualdad 

sectorial de productividad entre el centro y la periferia, coloca al 

sector urbano industrial periferico en un plano intermedio entre el 

urbana central y el rural periferico, sin existir la posibilidad de 

integrarse al centro, y simultaneamente presionado y diferenciado en 
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terminos de intercambio desigual con su propio medio rural. 

Esta desigualdad productiva en la periferia, explica el fen6meno 

de atesoramiento en la sociedad rural. Sobre dicha sociedad gravitan 

cuatro estratos: a) comerciantes, prestamistas e intermediaries, h) 

la burguesia nativa, c) la burguesia extranjera y d) el Estado (70). 

Ellos de manera directa impiden llevar a cabo un proceso de acumulacion 

de capital a nivel rural. La extracci6n de valor no va acompaiiada de 

un proceso de inver~i6n, par ello existe la posibilidad para la burgue

sia extranjera, de mantener niveles de inversion mas altos que la nati

va. En la periferia el capital no surge mediante un proceso de acumula

ci6n originaria, sino como una inducci6n forzada de los paises centrales 

hacia los perifericos. En esta dinamica, el capital nativo, existiendo 

como atesoramiento, tendra una movilidad en funci6n de la inversion 

extranjera. 

La ganaderia es una actividad que refuerza lo arriba citado. Es 

un proceso productive en donde con una baja inversion de capital, se 

obtiene una alta tasa de ganancia. Y con las ventajas de realizarse 

como mercancia en cualquier momenta o fase productiva, asi como desarro

llarse en un sustrato (tierra) que' no implicara una reinversi6n, sino 

tan solo su usa y agotamiento. De aqui se ve a la burguesia nativa, 

con un interes por la producci6n pecuaria, pues el riesgo es minima, 

pero continua sin apoyar un proceso de acumulacion de capital. 

Este fen6meno, de ir dando paso al capital extranjero como inver

sion o prestamo en los aparatos productivos perifericos, es mejor com

prendido con el uso de la categoria denorninada 'extr0version' • Se hara 

uso especial del concepto en la explicaci6n de la ganaderizaci6n perife

rica y como distorsiona al sector agropecuario. 

Cabria hacer una consideraci6n inicial: la ubicaci6n de capital 
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proveniente de los paises centrales a los perifericos y en concreto 

en el sector rural, no se da por libre albedrio, es mas, ni siquiera 

por tasas de ganancia altas. La orientacion de la inversion esta enmar

cada por una estrategia de expansion de capital que sigue a la Segunda 

Guerra Mundial para el caso estudiado. A partir de un analisis de pro

yecciones, se disena una estrategia global en que se generan politicas 

de abastecimiento de alimentos y materias primas para los paises centra

les (71). 

La extroversion, es junto a la hipertrofia del sector terciario 

y del fomento de las ramas ligeras de la produccion, una de las distor

siones de la periferia. Se entiende que el sector agropecuario en su 

conjunto, se vera afectado cuando una de sus actividades recibe una 

asignacion de recursos financieros (inversion directa, infraestructura 

al servicio de la region y sectores exportadores) y humanos (orientacion 

de la formacion y de la educacion en fuenci6n de las necesidades de 

integracion en el mercado capitalists mundial). Esto le da a la extro

version una dimension cualitativa, y afirma la dominancia de las expor

taciones sobre el conjunto de la estructura econ6mica (y agropecuaria 

en particular), sometiendola y controlandola en funci6n de las exigen

cias del mercado exterior (72). 

En un principio: "La gran propiedad favoreci6 el paso de la agri

cultura de subsistencia a la agricultura mercantil y acapar6 en gran 

medida sus beneficios sin mejorar mucho la productividad agricola. 

En estas condiciones la renta monetaria primaria adquirida no suscita 

mas que una modesta demanda de bienes importados. La extension del 

campo de intercambio mercantil referido a los productos locales es, 

pues, lenta" ••• "Esta deformacion del modo tradicional hace abandonar 

la tierra a un sector de la poblaci6n, proletariza pero sin crear deman-
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da que permita el empleo de esta superpoblaci6n engendrada por la sumi

si6n de las estructuras precapitalistas a las exigencias del capital 

extranjero" (73). Hay una ausencia de salidas al no existir industriali

zaci6n, y su reflejo se da en una mayor presi6n sobre la tierra. El 

aumento de la densidad rural provoca una regresi6n de las tecnicas 

agricolas, pues el movimiento del progreso en la agricultura se traduce 

generalmente por la utilizaci6n de mas capital, y paralelamente, de 

menos hombres por hectarea. De la misma manera actua la ganaderizaci6n, 

extendilmdose territorialmente y utilizando poca mano de. obra, y de 

la gran diferencia con la agricultura de utilizar poco capital. Esta 

"concentraci6n de la propiedad del suelo y el aumento de la tasa de 

la renta de los bienes raices·traducen esta crisis agraria, la perpetuan 

y la refuerzan. Asi, la orientaci6n extrovertida condena a la agricultu

ra al estancamiento, algunas veces incluso ala regresi6n" (74). 
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LAS EMPRESAS TRASNACIONALES COMO PRINCIPALES BENEFICIADAS DEL PROCESO 

DE GANADERIZACION. 

En este capitulo se pretende desarrollar los argumentos necesarios 

para entender la 16gica de la extroversi6n en un sistema capitalists 

mundial a traves del mercado externo, y el papel desempeiiado por las 

empresas trasnacionales como las principales conformadoras de un modele 

productive. 

Hasta ahora se ha expuesto al imperialismo no como algo externo 

a las formaciones sociales perifericas, sino al contrario, se ha esta

blecido su relaci6n a traves de multiples lazes econ6micos, politicos 

e ideol6gicos. De esta manera se ira estableciendo a la dinamica del 

capitalismo contemporaneo mas hacia la consolidaci6n de este tipo de 

relaci6n dependiente que a la formaci6n de nuevos centres de capitalismo 

autocentrado. El subdesarrollo y la extroversi6n no son estadios propios 

del capitalismo, sino condiciones de reproducci6n de las economias 

autocentradas (75). 

En la periferia, el sector exportador crea y conforms las estructu

ras productivas, siendo basicamente las actividades agricolas y mineras 

las fomentadas, y obteniendose elementos para el capital constante 

(materias primas) o para el capital variable (alimentos). Este modele 

extrovertido se caracteriza por ser introducido desde el exterior por 

presi6n politica, por establecer una alianza de clase hacia el exterior 

entre el capital monop6lico internacional y aliados nacionales y por 

adquirir el desarrollo interne la 16gica y ritmo del externo (76). 

Simultlmea y paralelamente a este modele de desarrollo, se suma 

la ampliaci6n y expansi6n del mercado mundial, asi como la substituci6n 

de un capitalismo competitive por un capitalismo monopolists. Al "ir 

perdiendo' importancia relativa las exportaciones de mercancia, las 



- 58 -

exportaciones de capital se convierten en una de las expresiones mas 

importantes, a nivel mundial, de la expansion del sistema capitalists" 

( 77). Pero est a ampliacion del mercado mundial, no infiere una mayor 

oportunidad de participacion por los paises perifericos, sino el verse 

condicionados a desarrollar su industria y produccion agropecuarias 

basicamente, en beneficia de paises imperialistas y empresas trasnacio

nales. 

Ahara bien, la exportacion de capitales adquiere dos modalidades. 

La primera, es la inversion extranjera directa, y substancialmente, 

son inversiones de capital dirigidas a actividades de tipo productivo, 

comercial y de servicios; como contrapartida, el capital obtiene una 

ganancia expresada por la exfraccion directa de plusvalia, y su forma, 

quiza la mas amplia, es la empresa trasnacional. La segunda, es la 

inversion extranjera indirecta y torna generalmente la forma de credito 

(capital dinero) y slgnifican para el pais prestatario una deuda externa 

(78). 

La empresa trasnacional, ya sea por si sola o asociada a empresas 

nacionales o con ayuda del Estado, para el caso de ciertos paises con 

un mayor 'desarrollo relative' como es el caso de Mexico, Brasil y 

Argentina, ha fomentado la expansion de un mercado interno en la indus

tria de bienes salario y bienes de capital. En el caso concreto de 

Mexico "se ha impulsado sistematicamente una ~olitica de industrializa

cion y de modernizacion agricola y las clases dominantes internas han 

buscado una mayor autonomia frente al sistema imperialists sin romper 

los lazos que los unen con el sistema mundial (79). 

La empresa trasnacional es impulsora de un modelo de desarrollo 

para ciertas ramas productivas, entre las que se encuentran las agrope

cuarias y agroindustriales. Pero la expansion de dichas empresas hacia 
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los paises perifericos, no tiene como {mico sus ten to la contradicci6n 

generada por la disminuci6n de la tasa de ganancia de las formaciones 

centrales y su salida por la exportaci6n de·capital. Aunado a lo ante

rior, se ha dado un proceso de revoluci6n productiva que ha permitido 

proponer un nuevo modele, bajo una 16gica de productividad y competiti

vidad. 

Para el periodo seguido de la posguerra, en que la politica de 

acumulaci6n de los paises desarrollados tienen un fundamento en las 

transformaciones tecnol6gicas hechas a ciertos procesos producth'os, 

entre los que se encuentra el agropecuario. Esto se traduce hacia los 

paises perifericos, en la adquisici6n de un solido esquema de producci6n 

industrial, agroindustrial y agropecuario, apoyado financiera y tecnol6-

gicamente por las empresas trasnacionales y organismos de financiamiento 

internacional. Este modelo producti vo se to rna mU)' vulnerable debido 

a su dependencia en cuanto a maquinaria, insumos, equipo, etc., al 

ser adquirido como un paquete. 

La empresa trasnacional surge como un instrumento de articulaci6.n 

econ6mica a nivel mundial, permitiendo la internacionalizaci6n de capi

tal productive y dominando el comercio mundial. Como bien senala Arroyo: 

" •.. se hace necesario estudiar las estrategias de internacionalizaci6n 

del sistema productive, financiero y comercial que pasa a traves de 

la articulaci6n de las subsidiarias o filiales de las casas madre de 

cada grupo trasnacional. A esto se agrega otro heche de gran importan

cia: la estandarizaci6n de la tecnologia a nivel mundial y su introduc

ci6n en forma diversificada a nivel local, segun el grade de desarrollo 

de cada pais. Esto liga la industria local, segun ya sea mediante paten

tea, servicios tecno16gicos, sea mediante subcontratos con filiales 

locales, al sistema econ6mico trasnacional. Los creditos internacionales 
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a menudo est{m condicionados a la aceptaci6n de estandares tecnicos 

que impone esa tecnologia" (80). Cabe seiialar a esta articulaci6n no 

exclusivamente como controladora de una determinada industria o rama 

econ6mica, sino a su vez, como una actividad integradora de una serie 

de sectores a un sistema econ6mico determinado (81). 

Este impulso hacia la periferia de un modelo tecnol6gico producti-

vo, promovido por las agroindustrias trasnacionales, tuvo una expresi6n 

concreta en la 1 revoluci6n verde 1 • Calder6n a punta que en los paises 

dependientes, la revoluci6n agricola no precede a la revoluci6n indus-

trial, mas bien es un resultado tardio de esta. Y para el caso de la 

revoluci6n verde, expres6 a parte de la innovaci6n tecnol6gica en la 

agricultura, el fin de la antigua alianza entre capital extranjero 

y terrateniente atrasado, para dar paso a una nueva y mas s6lida entre 

capital extranjero, burguesia industrial interna (privada y estatal), 

la burguesia agraria y el campesino rico (82). Esto permite comprender 

mejor para algunos casos como las empresas trasnacionales al fomentar 

la utilizaci6n de insumos agroindustriales, los sistemas de procesamien~ 

to y distribuci6n de productos agropecuarios articulados al sistema 
; 

agroalimentario mundial, influyen mas en una transformaci6n de las 

estructuras agrarias, que las reformas impulsadas en las decadas de 

los cincuenta y sesenta (83). 

EMPRESAS TRASNACIONALES AGROINDUSTRIALES. 

Hasta aqui se han expuesto argumentos de como el capital se inter-

nacionaliza para mantener una tasa de beneficio, a traves de las empre-

sas trasnacionales y las innovaciones tecnol6gicas por ellas ofrecidas. 

En este apartado se intenta concretar mas esta tecnologia, referida 

a la producci6n agropecuaria y agroindustrial. 
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Inicialmente se puede clasificar a la agroindustria segun su grado 

de integraci6n al proceso productive en: 

1. Las de producci6n de insumos y equipos agroindustriales. 

2. Las de producci6n agropecuaria y silvicola como tal. 

3. Las de procesamiento agroindustrial de estos productos. 

4. Las de distribuci6n del producto elaborado hasta su consume 

final (84). 

Ahara bien, la agricultura tiene diferentes formas de integraci6n 

a la agroindustria. 

a. La integraci6n vertical directa tradicional de las actividades 

agricolas a la firma trasnacional; un caso clasico son las plantaciones 

de tipo extensivo. 

b. La cuasi integraci6n de la producci6n agricola a la agroindus

tria mediante el control indirecto de tierras incorporadas al cultivo 

gracias a proyectos de infraestructura emprendidos por el Estado. 

c. La cuasi integraci6n de la producci6n agricola bajo la forma 

de agricultura de contrato a filiales de firmas trasnacionales (mediante 

adelantos en semilla, fertilizantes, creditos, asistencia tecnica, 

etc., asegurando un tipo de calidad y la regularidad del abastecimiento) 

o a organismos e instituciones de procesamiento y distribuci6n para 

el mercado interno y externo (85). 

No se puede ubicar aisladamente al sistema agroindustrial, es 

necesario agregar un concepto que lo articule a la cadena agroalimenta

ria, y este es el sistema agroalimentario mundial. Se concibe a escala 

internacional como un sistema trasnacional que abarca desde el proceso 

productive, pasando por su transformaci6n industrial y terminando en 

su distribuci6n para el consumo. Aunado a la empresa trasnacional, 

la cual es el elemento mas dinamico e influyente, existen otros agentes 



- 62 

catalizadores como son agencias gubernamentales y organismos financieros 

internacionales. El caso latinoamericano, es un claro ejemplo de· Ia 

ampliaci6n de su mercado por las empresas trasnacionales en los ultimos 

tiempos, y con el objeto de incrementar su ganancia y tener un contro.l· 

de las materias primas agrf.colas. Se ha orillado de esta manera, a 

las pequeiias y medianas empresas agropecuarias a introducirse en una 

acelerada modernizaci6n, convirtiendose paralelamente en un sector 

cada vez mas .dependiente de las firmas trasnacionales proveedoras del 

material tecnolbgico necesario para la producci6n, y en ·mayor gtado 

si esta se orienta hacia los cultivos 0 los productos de transformaci6n 

agroindustrial o de exportaci6n. Es netesario recalcar, que ~ expansi6n· 

y control, estan orientados fundamentalmente hacia los productos agro

pecuarios estrategicos', como son los cereales, carney sus derivados, 

lacteos y sus derivados, etc. Amen de darse orientaci6n bajo la op~rcS 

de un mercado mundial, no deja de verse y de apoyarse en los estratos 

de mas altos ingresos de los mercados internos. 

Los paf.ses subdesarrollados mostrar6n gencralmente dos faaes 'en 

el asentamiento agroindustrial. La primera se caracteriz6 por un r~pido 
i 

crecimiento, seguido por otra con una disminuci6n gradual en relacion 

a la industria manufacturers, aunque mantiene su importancia dentro 

de la producci6n y el empleo (86). 

PENETRACION AGROINDUSTRIAL EN MEXICO. 

Como se ha mencionado, el periodo de posguerra marc6 una nueva 

divisi6n international del trabajo. Es bien sabido que los E.U.A. es 

la nacibn mas beneficiada de esta, y junto a las empresas trasnacianales 

define una estrategia de dominio en la producci6n y · comercializaci6n 

caracterizada por una innovaci6n tecnolbgica agropecuaria, una agresiva 
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politica comercial de colocaci6n de productos estadounidenses en el 

mercado mundial y par el control de instituciones financieras y de 

fomento econ6mico internacionales (87). 

Esta estrategia se diferencia en cuatro puntas basicos: 

1. El reforzamiento del GATT y del Fonda Monetario Internacional 

como instituciones claves para evitar las trabas en el comercio interna

cional. 

2. La ampliaci6n de los recursos y actividades del Banco Internaci~ 

nal de Reconstrucci6n y Fomento. Asi surge en 1956 la Corporaci6n Finan

ciera Internacional, para financiar empresas privadas sin aval o garan

tia estatal y en 1960 la Asociaci6n de Desarrollo Internacional, creada 

para financiar proyectos de desarrollo en los paises mas pobres. 

3. La creaci6n del Banco Interamericano de Desarrollo y de sus 

hom61ogos. asiatica y africano, instituciones financieras dominadas 

par E.U.A. 

4. El establecimiento de una politica de acuerdos bilaterales 

entre E. U. A. y paises subdesarrollados, en materia de financiamientos 

de proyectos de desarrollo rural y de ayuda alimentaria y tecnol6gica 

(88). 

Esta politica expansiva y de promoci6n comercial, apoyada en una 

revoluci6n tecnol6gica, no fue mas que una manifestaci6n de los E.U.A. 

como la principal potencia alimentaria y conformaron una nueva division 

internacional del trabajo agricola. Una muestra de ella fue la creaci6n 

de la ley de ayuda alimentaria.conocida como la PL-480, y mas que una 

ayuda fue una salida comercial a los excedentes cerealeros acumulados. 

Asi, paises como Jap6n, Espana, Brasil, Yugoslavia y Mexico fueron 

algunos de los beneficiados, cuando no contaban con deficit alimenticio 

como otras naciones mas pobres (89). 
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Dentro de este contexte Mexico ha sido de los pa!ses, sino es 

que el primero, donde se ha desarrollado mas la penetraci6n atroin4~ 

trial trasnacional. Se han detectado 130 empresas extranjeras 1 con 

alrededor de 300 establecimientos industriales, y el 80% de estos sOn 

de origen estadounidense, establecidos en la mayor1a de los _casos entre 

1961 y 1970; le siguen en orden decreciente los de nacionalidad sutza, 

italiana, japonesa y francesa (90). Anterior al periodo citado, -las 

inversiones se orientar6n hacia los mercados de los pa1ses industriales 

europeos, pero al verse saturados, se dirigen hacia mel'eados menos 

competitivos como es en la periferia. Pero es evidente .que en es.ta, 

no todas las naciones tienen el mismo grado de desarrollo y condic~ones 

de realizaci6n mercantil, ya ' que cada uno tuvo su forma particular 

de insertyarse al sistema capitalista mundial. 

Mexico presentaba dentro de esta tendencia un campo favorable, 

al irse conformando un mercado interno por un proceso agroexportador 

e industrializador. Aunado a ello, ciertas regiones agropecuarias hab!an 

sido ya dotadas de obras de infraestructura, basicamente riego, lo 

que permitiria el desarrollo de una agriculture comercial y con posibi

lidad de expanderse. Un ejemplo cla~o de ello fue la regi6n norte del 

pais, donde se ubica la concentraci6n de capital en forma de tecnolog!a, 

y cuya evoluci6n a ultimas fechas ha demostrado un crecimiento contra

dictorio, donde por un lado se encuentra una alta productividad, 1lero 

por el otro, una alta dependencia productiva, marginaci6n social y 

agotamiento prematuro de la tierra. 

LA AGROINDUSTRIA EN LA GANADERIA. 

Por principio se daran algunos elementos sobre la caracterizaci6n 

de la empresa agropecuaria, para posteriormente explicar su articulaci6n 
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al sistema agroindustrial. 

La explotaci6n ganadera se puede caracterizar desde su vinculacion 

a la actividad agricola en tres modalidades: 

1. En donde el animal se alimenta del pastoreo directo exclusiva

mente. 

2. En donde el animal esta una parte del dia en pastoreo y otra 

confinado a un espacio. 

3. En donde el animal esta permanentemente confinado. 

La primera modalidad implica caracteristicas muy similares a las 

de la agricultura en cuanto a la dispersion, heterogeneidad, estaciona

lidad y aleatoriedad; estas se atenuan conforme se incrementa el confi

namiento. 

La ganaderia ofrece las siguientes ventajas comparativas respecto 

a la agricultura: 

a. Transforma productos vegetales voluminosos y baratos en produc

tos valiosos y compactos. 

b. El animal cosecha por si mismo. 

c. El animal suele necesitar manu de obra, insumos y capital en 

mementos en que no estlm siendo ocupados por la agricultura en los 

cultivos. 

d. Su mayor continuidad de producci6n permite la estabilizaci6n 

del ingreso en la unidad productiva (91). 

Estas ventajas han sido manejadas como las alternativas econ6micas 

en el impulse de la revoluci6n verde para la explotaci6n ganadera de 

caracter intensive o de confinamiento. A ello se suma que la explotaci6n 

se independiza de la tierra como factor productive y pierde muchas 

de sus caracteristicas rurales, adquiriendo algunas de otro sector 

como las de tipo industrial: mayor libertad de localizaci6n, posibilidad 
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de ampliar la capacidad productiva del pais y de cada explotaci6n'~tn 

la limitaciones de otro tipo de empresas agropecuarias, facilidad de 

integrarse verticalmente con industrias que producen alimentos o los 

generan como subproductos, perdida de su caracter rural y oportmlidad 

de residencia urbana para sus trabajadores (92). A pesar que ee~e tipo 

de ganaderia ha sido la fomentada por las empresas trasnaciGnales en 
Mexico, ha seguido diferentes patrones de desarrollo, sobre todo por 

la influencia de factores ecol6gicos y por las relaciones de ofert~ 

y demanda, adquiriendo caracteristicas particulares de cdmportamiepto 

(93). 

Este modele de producci6n intensiva de carne se asoci6 a ui becho. 

Se mencion6 lineas atras que"1os E.U.A. son los principales prod~ores 

de granos a nivel mundial; para el aiio de 1975 sus exportaciones en 

este ramo representan el 65% de 1a oferta mundial (94). Durante esa 

decada, es el principal productor de maiz, generando el 46% de la pro

ducci6n mundial (95); las dimensiones del volumen producido dan cuenta 

de considerar al grano como un producto excedente •. Ahora bieni: si en 

un principio la actividad ganadera en los E.U.A. se desplaz6 hacia 
; 

el oeste en busca de praderas, no tardo en reubicarse en la zona maicera 

del medio oeste. Y ello debido a que la engorda se convierte en un 

metodo alternative del mercadeo de la cosecha de maiz del agricultor 

(96). Esta forma de producci6n pecuaria empieza a extenderse a ~asos 

acelerados a partir de 1950, y para el aiio de 1973 genera el· 75% de 

la oferta interna, es decir, 16.25 millones de cabezas en tan s6lo 

2 040 corrales de.engorda (97). 

Este es uno de los elementos que determinaran la estructura de 

la ganaderia mexicana. Ante una demanda de animales en pie para su 

engorda por parte de los E. U. A. , la cual no puede ser satisfecha por 
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su propia oferta interna, Mexico pasa a ser uno de los paises oferentes 

de este tipo de ganado. experimentando un rapido crecimiento en la 

decada de los sesenta ( 98). Han sido los estados del norte del pais, 

quienes han satisfecho la demanda estadounidense de becerros en pie. 

Una segunda forma -de articulaci6n de la ganaderia mexicana, es 

a traves del mercado mundial de carne. En America Latina ya se habia 

dado el caso mediante las exportaciones de Argentina y Uruguay, con 

el intermediarismo de Inglaterra hacia el mercado basicamente europeo. 

Recientemente se refleja en ese mismo mercado asi como en el japones 

una notable expansion econ6mica, mejorando el nivel de vida, y consecue~ 

temente aumentando la demanda de carne. Prueba de ello es el aumento 

en el consumo de carne por 25 paises de la O.E.C.D. en un 52% de 1956 

a 1972, y el consumo per capita en un 33% (99). Ante esta demanda, 

se erige E.U.A. como el principal intermediario en el comercio mundial 

de carne; por un lado son los principales importadores de carne, y 

por otro, ocupan el sexto lugar a nivel de exportaciones mundiales 

(100). 

Ante esta situaci6n cabe plantearse, que Mexico cumple ante los 

E.U.A. con tres objetivos estrategicos dentro del mercado de carne. 

Primero, garantizar la oferta interna de carne ante una creciente deman

da como efecto en el aumento del nivel de vida. Segundo, aprovecha 

su dominio en la exportaci6n de carne roja de primera calidad por las 

ventajas comparativas existentes y el aumento en el poder de consumo 

en el mercado de los paises desarrollados que no producen carne, como 

es el caso de Jap6n ( 101). Y tercero, favorece la estabilizaci6n de 

los precios en el mercado interno, y por ello las importaciones no 

rebasan el 10% de su demandd. 

Se hace necesario aclarar, que el dominio sobre el mercado de 
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la carne por parte de los E.U.A. no solo contempla al prod~cto de prime

ra calidad, sino tambien el de carne magra de segunda calidAd. En dicho 

pais, paralelamente al incremento en el consumo de cam~ de primers 

calidad, tambien sufre un considerable aumento en el ~onsnmo de al~n

tos preparados de origen carnico como son las conservas, salcbichoneria, 

hamburguesas, etc. Para el aii.o de 1975 en los E.U.A. y 1a Comunidad 

Econ6mica Europea, las importaciones de· cortes finos representan el 

4% del consumo, y las destinadas para·uso industrial el 30% (102). 

De esta manera aparece claramente, como un cambio en un Mbito 

alimenticio y un mayor ingreso en los paises centrales, ha sido aprove

chado por el sector de transformaci6n industrial llegando a influir 

hasta en la propia estructu:ra productiva de la ganaderia peri.feriL~. 

Asi paises como Mexico, Brasil y de Centroamerica, han pasado a ser 

socios ganaderos de los E.U.A., pero en la fase que implica un mayor 

riesgo y un menor beneficia. 

La ganaderia mexicana se expandi6 como actividad basta el aiio 

de 1975 como una respuesta a los estratos de mas altos ingresos del 

mercado interno. Es necesario ubica'r a estos, como un producto de la 

etapa de inserci6n a un modelo de' d.esarrollo industrial por parte de 

la economia mexicana. Pero posteriormente a la fecha citada, el creci

miento de la demands y de los precios internacionales, represents un 

estimulo para dirigir la producci6n a la exportaci6n. Como est<o ha 

sido apoyado con el financiamiento internacional y el ~obierno federal, 

sera explicado en los capitulos siguientes. Aqui solamente conviene 

mencionar, la existencia de una estrategia y su l:6gica, encabezada 

por los E. U. A. y las empresas trasnacionales agroindustriales en el 

fomento y dominio de la actividad ganadera mexicana, concretamente 

en la cria de becerros y en la producci6n de carne magra. 
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Esto obviamente tuvo sus repercusiones hacia el interior de la 

sociedad mexicana. Para el periodo que va de 1960 a 1977, el consumo 

aparente de carne per capita (sin incluir sacrificios in situ, carne 

equina y de conejos) aument6 de 13.8 a 20.2 kilogramos, lo que corres

ponde a un incremento del 2. 5 al 2. 6% anual. Entre 1961 y 1971, este 

incremento tuvo lugar paralelamente a un aumento anual del ingreso 

real per capita del 3.4%, pero entre 1971 y 1976, el incremento del 

ingreso no rebasa el 1.5% anual. La demanda de carne en el mercado 

mexicano, puede ser satisfecha siempre y cuando los ingresos reales 

per capita no sean superiores al 2%. Un aumento mayor traera como conse

cuencia un incremento considerable del precio real e implica considerar 

tarde o temprano, la suspension paulatina de las exportaciones ganade

ras. De lo contrario, Mexico importara simultanea a la exportaci6n, 

volumenes considerables de carney forrajes (103). 

Otro problema de gran envergadura generado por el modelo de explo

taci6n ganadera es la destrucci6n del medio ambiente, concretamente 

de la selva tropical. Al fomentarse tambien la ganaded.a extensiva 

la cual es poco eficiente, se intenta contrarrestar su baja productivi

dad a traves de una mayor utilizaci6n espacial de la tierra, invadiendo

se terrenos de bosques tropicales con las consecuentes perdidas de 

caracter irreversible. Sus consecuencias aun no han sido cuantificadas, 

pero entre ellas se encuantra la perdida de una fuente de medicinas, 

germoplasma y fauna silvestre. La de mayor importancia se hara sentir 

a principios del proximo siglo, pues habra un cambio considerable en 

el clima al no existir un mecanismo de termorregulaci6n como son los 

bosques, provocandose un calentamiento de la capa baja atmosferica, 

peridiendose hacia el espacio ~1 bi6xido de carbono (104). La Academia 

Nacional de Ciencias de los Estados rnidos de Norte America estima 



- 70 -

la perdida anual del bosque tropical para 1980 en 20 millones de hecta

reas. Para el mismo ana la Fundaci6n Mundial de Vida Silvestre estima 

la deforestaci6n entre 10 y 20 hectareas par minute. Un estudio de 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas en 1982 reporta la perdida en 

7.5 millones de hectareas par ana (lOS). 

Tambien la ganaderia de caracter extensive obstaculiza la autosufi

ciencia alimentaria. En el sureste de Mexico, se estima que la ganaderia 

extensiva subutiliza 3 millones de hectareas, las cuales ofrecen un 

potencial agricola, y de ser reorientada su producci6n para los fines 

naturales de la vocaci6n del suelo, se contribuiria de manera importante 

a la producci6n de granos basicos (106). La sustituci6n de superficies 

cultivadas par potreros, es uno de los factores causales de la crisis 

agricola contemporanea, y el productivismo par la carne, no puede cons

tituir la base de subsistencia campesina par su precio y dificil conser

vaci6n; se auna la relativamente alta inversion de capital y escasa 

utilizaci6n de mana de o bra par la ganaderia ( 107) . En sintesis, la 

ocupaci6n directa de la tierra par parte de la ganaderia extensiva, 

tiene como consecuencia un deficit en la producci6n de alimentos basicos 

e imposibilita al campesino a integrarse a una estructura productiva, 

es mas, se ve desplazado de ella. A ella se suma la ocupaci6n indirecta 

de la superficie agricola, donde se pretende matginar a la producci6n 

de subsistencia e incorporar a la producci6n comercializable. Asi la 

producci6n agropecuaria con destine comercial mostrara un gran dinamismo 

en donde las empresas agroindustriales no son la excepci6n, pero par 

otro lade se manifiesta una crisis de abastecimiento de productos basi

cos (108). 

A manera de conclusion se afirma a la agroindustria trasnacional 

como la principal beneficiada de un proceso de intercambio desigual 
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entre las formaciones perifericas y las centrales. Nediante e 1 capital 

monopolico trasnacional e internacional, se establece una relacion 

de dominio y de reproduccion rnanifestado en la estructura de la rama 

econornica donde se asienta. Asi, para el sector agropecuario, se ve 

en el caso ganadero mexicano como ha determinado la organizacion produc

ti va y distributi va. Pero su influencia no solo termina en establecer 

un modelo productive con altas ganancias, perrnitiendole al pais central, 

en este caso E.U.A. mantener una posicion de hegemonia comercial en 

el rnercado internacional de la carne y una consabida situacion de poder. 

Hacia el interior de la formacion periferica se ha gestado una situaci6n 

de alta dependencia y vulnerabilidad expresada en la adquisicion tecno-

16gica, en la inestabilidad mercantil, en el deterioro ecologico, en 

la marginaci6n de las mayorias carnpesinas y en una crisis de abasteci

miento de productos basicos. De esta forma, cuando se explique en el 

siguiente capitulo el comportamiento de la banca mundial como un instru

mento del capital financiero internacional, no debe de dejar de articu

larse al interes de las empresas agroindustriales trasnacionales y 

el rnodelo de desarrollo por ellas irnpulsado. 
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CONTEXTO BAJO EL CUAL SURGE LA HEGEMONIA FINANCIERA ESTADOUNIDENSE. 

En este capitulo se marca como objetivo exponer los argumentos 

basicamente historicos, que reflejen a los E.U.A. como una potencia 

financiera e industrial y su abierto proceso expansivo visto en la 

internacionalizacion de sus actividades a partir de la Segunda Guerra 

Mundial. 

DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

En primer lugar es necesario ubicar como bien lo ha descrito Wa

llerstein, al modo de produccion capitalista dentro de una unidad de 

analisis expresada en un sistema mundial, donde en su interior evolucio

nan e interactuan sus componentes, como son los estados y sociedades 

nacionales (109). Esta concepcion se manifiesta en otros terminos, 

como una tendencia a la internacionalizacion de capital, implicando 

de esta manera la 'fusion' entre di versas formaciones sociales, y un 

mecanisrno clara de ello es la fusion del capital financiero internacio

nal con el capital publico de diferentes estados nacionales (110). 

Massiah ( 111), sefiala acertadamente que en la division internacio

nal del trabajo es en donde se concretan y se formalizan las caracteris

ticas del fenomeno de la internacionalizacion del modo de producci6n 

capitali~ta, y no es sino esta division quien determina sustancialmente 

la naturaleza de las formaciones sot;iales y constituye el marco de 

coherencia, regulador y articulador, entre las diferentes formaciones 

sociales. Pero a su vez, se va hacienda necesario matizar esta division 

internacional del trabajo, es decir, no tiene la misma magnitud o valor 

en una fase del capitalismo mercantil a una fase del capitalismo monopo

lista o imperialists. Para aclarar1o mejor, la empresa trasnacional 

es un ejemplo de la conformacion ·actual de las estructuras economicas 
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y de la induccion de una division internacional del trabajo muy determi

nada por ella. Se afirma entonces a dicha division del trabajo, y en 

la epoca actual corresponde a su fase internacional imperialists, como 

la direccion concentradora de capital, y reguladora de los procesos 

de trabajo y de las fuerzas productivas a escala mundial (112). 

Por otro lado, es importante mencionar que la socializacion del 

trabajo a niYel mundial, no obedece a factores de indole tecnico. Esta 

es explicada por la interaccion de un conjunto de elementos que en 

ocasiones aparecen de manera contradictoria. Ya en los capitulos ante

riores se ha expuesto como un elemento fundamental de la economia capi

talists en su desarrollo, la tendencia evolutiva de su tasa de ganancia. 

y esta aumenta 0 disminuye dependiendo de la composicion organics de 

capital, de la tasa de explotacion, de la tasa de rotacion de capital, 

del crecimiento de la produccion, de la expansion de los mercados y 

de la parte de la plusvalia necesaria para la reproduccion social en 

su conjunto. En este caso precisamente, se hace referencia a la interna

cionalizacion como una forma de articulacion de las diferentes formacio

nes sociales, pero bajo un esquema organizativo planteado por una divi

sion internacional del trabajo. Se le ubica a esta por lo tanto, como 

una contratendencia y paliativo ante la disminucion inherente de la 

tasa de ganancia de las formaciones sociales centrales. 

Asi, se establece un marco constituido por elementos interactuantes 

como son las empresas trasnacionales, la division internacional del 

trabajo, la existencia de un mercado mundial y de un sistema monetario 

inteFnacional. Esto permite explicar la capacidad de acceso al sistema 

financiero mundial como una caracteristica del fenomeno multinacional, 

as1 como para establecer una logica para sus superestructuras, v. gr. , 

el Fondo Monetario Internacional, la Sociedad Financiers Internacional, 
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y de especial interes para el presente trabajo, el Banco Internacional 

de Reconstrucci6n y Fomento (B.I.R.F.). 

EL PAPEL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE CAPITAL. 

Asi como se ha mencionado la diferencia cualitativamente significa

tiva en la division internacional del trabajo dependiendo del estado 

en que se encuentra el capitalismo, lo mismo ocurre para la funci6n 

del Estado. 

La funci6n fundamental del Estado desde su aparici6n en la sociedad 

de clases ha sido la de mantener el statu .9..!:!2. social, perpetuando la 

dominaci6n de una clase sobre el res to de la sociedad. Con este fin 

el Estado form6 una serie de· aparatos que facilitacen dicha funci6n, 

entre los que se encuentran los aparatos politicos represivos y los 

ideol6gicos. La organizaci6n econ6mica de la sociedad no estaba directa

mente ligada al Estado, aunque de manera indirecta su funci6n represiva 

permitia la reproducci6n de las relaciones de producci6n existentes. 

La intervenci6n del Estado en las economias se hace clara cuando define 

una politica fiscal asi como el establecimiento de las monedas naciona

les. Pero aun en ese entonces, la 'actividad econ6mica como tal seguia 

siendo manejada como tal por el capital individual, y el Estado se 

limitaba a erogar !eyes que favorecieran la explotaci6n de la fuerza 

de trabajo o instrumentar aranceles para facilitar el comercio interna

cional. Este papel tan ambivalente le di6 una imagen de neutralidad 

y de conciliaci6n ante los diferentes intereses de clase. 

La evoluci6n.del sistema capitalista al llegar a una fase denomina

da imperial y monop61ica, requiri6 de una participaci6n mas directa 

del Estado en el plano econ6mico. De hecho la Primer a Guerra Mundial 

se interpreta como los conflictos econ6micos de diferentes burguesias 
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expresados a traves de sus Estados. De esta manera empieza a fungir 

como planificador y centralizador de la economia de su propia formaci6n 

social, ·1a cual corria peligro si se dejaba en el manejo exclusive 

de los propietarios monopolistas independientes. Y asi cada vez se 

va haciendo mas frecuente su intervenci6n, en la medida en que el siste

ma productive presenta obstaculos para la valorizaci6n del capital. 

Si para la fase mercantil este actuaba como un 'Estado bombero', en 

la fase monopolists pasa a ser un 'Estado productive', y aqui el capital 

monopolists ado pta la forma de capitalismo monopolists de Estado, al 

que se le puede considerar como el estadio supremo del modo de producci-

6n capitalists (113). 

Al fusionarse el capital publico con el capital privado, el Estado 

lo viabiliza a nivel nacional e internacional. Asi se convierte en 

mediador entre dos esferas, la interna y la externa. Poulantzas resume 

esto de la siguiente manera: "El Estado que mantiene la unidad y la 

cohesion de una formaci6n social dividida en clases concentra y resume 

las contradicciones de clase de conjunto de la formaci6n social, consa

grando y legitimando los intereses de sus clases y fracciones dominantes 

frente a las demas clases de esta formaci6n, a la vez que asume contra

dicciones de clase mundiales (114). Pero esto no quiere decir que el 

Estado se convierta en un ente supranacional, sino mas bien se ve a 

la naci6n fragmentada por el proceso de internacionalizaci6n. Asi, 

el capital una vez que ha roto las fronteras de su formaci6n y se ubica 

en otros espacios, recurre no solamente a los estados nacionales donde 

esta ejerciendo su actividad, sino tambien al suyo propio. De esta 

manera, se genera una compleja distribuci6n de las funciones del Estado 

en la reproducci6n del capital y division del trabajo a nivel interna

cional, con la posibilidad de desplazarse funciones entre los estados 
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involucrados. Por esto. el "Estado nacional interviene asi, en su papel 

de organizaci6n de la hegemonia, en un campo interior atravesado ya 

por las condiciones imperialistas y donde las contradicciones entre 

las fracciones dominantes en el seno de su formaci6n social estlm ya 

internacionalizadas" (115). 

En consecuencia, el Estado de los paises de la periferia capitalis

ta, es el unico instrumento eficaz para dirigir la economia nacional, 

y permite un cierto desarrollo dentro de la 16gica capitalists, sin 

destruir los vinculos de dependencia. Asi, para el capital imperialists 

dominante, represents sus intereses y permite su articulaci6n en las 

formaciones perifericas. Esto lo sintetiza Fioravanti de la siguiente 

manera: "El intervencionismo·estatal de las economias nacionales confi

gura una nueva estructura social, donde la burocracia y tecnocracia 

del estado en esos paises se esta transformando en la clase dominante 

(junto al capital financiero)" (116). Pero para ello requiere integrar 

o fusionar a un segmento de clase de la periferia. 

Poulantzas le da una connotaci6n especial a la burguesia per.iferica 

dentro del subdesarrollo, y le asigna el termino de burguesia nacional, 

y entiende por ella "a la fraccilm aut6ctona de la burguesia que, a 

partir de determinado tipo y grado de contradicciones con el capital 

imperialists extranjero, ocupa en la estructura ideol6gica, un lugar 

relativamente aut6nomo y, presenta asi una unidad propia" (117) •. Posee 

esta burguesia un asiento econ6mico y una base de acumulaci6n propia 

hacia el interior de su formaci6n social, pero nunca llega a manifestar 

posiciones de v:erdadera autonomia respecto al capital internacional, 

y mas aun bajo la 16gica de interacci6n mundial en que se desenvuelve 

el capitalismo actual. De esta forma, se establecen nuevas alianzas 

de clase, basandose en las capas de la burguesia local, pero con una 
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capacidad de reivindicar una mayor participaci6n en beneficia del capi

tal monop6lico imperialista (118). 

EL PROCESO DE HEGEMONIZACION CAPITALISTA ESTADOUNIDENSE. 

En lineas anteriores se ha heche referencia a los elementos te6ri

cos y conceptuales bajo una determinada 16gica, permitiendo explicar 

la contradicci6n de la tendencia a la disminuci6n de la tasa de ganancia 

en los paises de desarrollo autocentrado. En este case, se pretende 

proporcionar elementos de caracter hist6rico, y apoyar esa argumentaci6n 

16gica. Para esto se partira de la situaci6n de los paises desarrollados, 

a partir de la crisis financiera de 1929. 

Inicialmente se pueden diferenciar en el imperialismo tres fases: 

1. La fase de transici6n del estadio capitalista competitive al 

estadio imperialista, y va de fines del siglo pasado al periodo de 

entreguerras. 

2. La fase de consolidaci6n del estadio imperialista, y parte 

de la crisis del '29', del New Deal de Roosvelt y la instauraci6n del 

fascisno europeo, hasta la Segunda Guerra Mundial. 

3. La fase actual del imperialismo, a partir de la Segunda Guerra 

MUndial, y surge el capitalismo monopolista como dominador del capita

lismo mercantil y de las formas precapitalistas. Aqui resaltan modifica

ciones en la relaci6n metr6poli periferia, puesto que la dominaci6n 

hacia esta ultima, ya no se da exclusivarnente desde el exterior. sino 

se establece de una man era directa desde su propio sene ( 119) . Una 

muestra clara de ello son las empresas multinacionales, las cuales 

representan la forma de organizaci6n de capital mas avanzada, apoyandose 

en el control de los abastecimientos (materias primas), de la realizaci-

6n (circuitos de distribuci6n y sistemas de precios), de la circulaci6n 
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(gesti6n centralizada de las disponibilidades financieras) y de la 

innovaci6n tecnol6gica (120). 

Las formaciones sociales capitalistas desarrolladas, ofrecieron 

un anorama de contradicciones para el periodo de la entreguerra mundial. 

La economia norteamericana vivi6 entre 1869 y 1940 once recesiones 

importantes, y>la mas dramatica de ellas fue lade 1929-1933 (121). 

Este incidente, par lo dicho, tenia una magnitud de caracter mundial, 

y abri6 la puerta para la intervenci6n del_ Estado en las economias 

de los paises capitalistas mas avanzados, instaurandose en ese tiempo 

el capitalismo monopolista de Estado en la fase monopolista del modo 

de producci6n capitalista (122). 

Para el caso de E. U. A:, esta intervenci6n se expres6 en el New 

Deal, donde se instrumentaron las politicas keynesianas al participar 

el Estado basicamente en tres direcciones: 

1. Generar trabajos publicos. 

2. Aumentar el poder de compra. 

3. Sostener mediante subsidios los precios agricolas. 

A pesar de esta intervencion estatal en la economia norteamericana, 

la crisis ya habia excedido los limites para controlarla, y su resoluci-

6n, a traves de un conflicto belico, planteaba una forma de reestructu

rar el sistema economico mundial con un saldo a favor: el de aparecer 

como una fuerza hegemonica a nivel internacional. Para ella, A1emania 

era la unica nacion con una ventajosa posicion econ6mica, pues al haber 

instalado un capitalismo de guerra en epoca de paz para combatir la 

crisis, no sola,mente la reabsorvio, sino que le permiti6 iniciar una 

relativa expansion economica mediante una militarizacion progresiva, 

a nivel de todos sus sectores productivos. Esto le permite desencadenar 

en condiciones muy ventajosas, una guerra de agresion imperialista. 
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Al termino del conflicto mundial la situaci6n es la siguiente: 

el aparato productive europeo esta casi en su totalidad destruido con 

la consecuente carencia de biene de consumo y de capital, el capitalismo 

japones que ya habia manifestado desde principio de siglo sus inquietu

des expansionistas (guerra contra China) esta completamente desarticula

do y sin presencia en el mercado mundial; se consuma la revoluci6n 

china bajo un esquema de matginaci6n a la economia internacional impli

cando a una tercera parte de la poblaci6n, fuera de la influencia capi

talists, y finalmente, una serie de paises europeos son sometidos a 

la influencia de la esfera sovietica bajo una coyuntura muy precisa, 

sin mediar ninguna resistencia salvo honrosas exepciones. 

Ante este panorama, surgen los E.U.A. como la primera potencia 

econ6mica mundial. Su aparato productive estaba intacto y con la capaci

dad de satisfacer agresivamente cualquier mercado, para ese entonces 

muy debilitada su competencia europea. Por otro lado, el Estado durante 

la guerra a traves de capital publico, hab1a financiado el conjunto 

industrial para traspasarlo al fin del conflicto para el capital priva

do. De esta forma la econom1a norteamericana es la unica con capacidad 

financiers e industrial, capaz de participar en la reconstrucci6n de 

los paises capitalistas devastados; su producci6n era superior a la 

de toda Europa capi talista. La expresi6n concreta de dicha fortaleza, 

es la decision de utilizar el d6lar norteamericano como moneda de reser

va para los intercambios internacionales (123). 

Ahora bien, la influencia de capital norteamericano hacia Europa 

tuvo sus precisiones. En una primera fase que ir1a de 1945 a 1956, 

el flujo es de capital publico. Esto tiene el apoyo en el Plan Marshall, 

ya que el capital privado estadounidense aun esta temeroso de arriesgar

se en Europa y de obtener bajos beneficios en el exterior. Por esto 
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decide, dejar inicialmente al capital publico actuar en territorio 

europeo y conforme las condiciones minimas de seguridad para la repro

ducci6n del capital (124,125). Los organismos surgidos en esta coyuntura 

son el Fonda Monetario Internacional, el Banco Internacional de Recons

trucci6n y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y sus hom6lo

gos asiatico y africano. 

Una segunda etapa es considerada de 1956 a fines de la decada 

de los sesenta. En esta se invierte el papel de los flujos de capital 

norteamericano hacia Europa; ahora es el capital privado ·.el principal 

afluente. En este marco proliferan los acuerdos y organismos de coopera

ci6n econ6mica, donde se resalta como objetivo racionalizar los mecanis

mos de operacion del mercadb capitalista mundial. Surge la Comunidad 

Economica Europea, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GAIT), 

el Acuerdo Monetario Europeo de Libre Comercio entre otros. A esto 

es necesario afiadir como corolario, que para ese entonces se han libera

do las barreras sobre el cambia monetario, las cuales se habian vista 

obligados a aplicar de manera muy rigida los paises europeos y Japon, 

como una defensa ante el embate de la banca trasnacional norteamericana, 

la cual solo pudo expandirse a tnives de las medidas del Plan Marshall. 

Y no es sino hasta esta fase cuando la banca estadounidense ve alentada 

su internacionalizacion por la posibilidad de trabajar con depositos, 

operaciones y clientes en el exterior, registrandose asi mismo una 

intensa actividad comercial y productiva lidereada por la empresa tras

nacional norteamericana (126). 

Se observa el incremento de las inversiones · estadounidenses en 

el extranjero, y estas representan el 60% sobre el total mundial (127). 

Pero no son las formaciones perifericas, y en concreto la region latina

americana, los espacios escogidos para estas inversiones sino las·metr6-
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polis imperialistas europeas. 

Es necesario antes de referirse a la tercera etapa, enunciar algu

nos elementos explicativos sabre el par que Europa fue la region primor

dial de asentamiento para el capital norteamericano, ya que antes de 

la guerra no era asi. Sobresale en primer termino, el nivel de los 

salarios, el cual era mas bajo que en los E.U.A.; pero esto noes condi

cion suficiente al existir en el resto del mundo la misma condici6n, 

a diferencia que la fuerza de trabajo europea tenia una calificacion 

solo comparable con la norteamericana, aparte de poseer un ambiente 

tecnico e industrial bastante desarrollado. Par otro lado, existio 

el apoyo gubernamental y de las instituciones financieras de cada pais 

europeo. De esta manera, el capital publico norteamericano asegur6 

la reactivacion del mercado, y se creo en 1957 el Mercado Comun Europeo 

(MERCOMUN), comparable en dimension y potencialidad al de los E.U.A. 

El capital privado, asi, asegur6 el nivel de sus beneficios y la amplia

ci6n de su capital. Castells menciona: "La concentracion de riqueza 

y de poder que resulto de este proceso llevo a la constituci6n de 'fir

mas multinacionales' (la mayoria americanas (sic) ) , que constituyen 

hoy en dia el centro nerviosos del capitalismo mundial. La caracteristi

ca mas importante de estas firmas es la integraci6n de sus operaciones 

a nivel mundial, aprovechandose de las mejores condiciones posibles 

en cada pais para realizar una o varias fases de los procesos de produc

cion, circulacion, gesti6n y venta que se hallan, pues, separados pero 

articulados ala escala del globo" (128). 

Estas inversiones tienen una tendendia creciente a ser de tipo 

'directa', y representan para los E.U.A. en el caso de Europa un 70%, 

y las de 'cartera'seran del 30%. Sobre estas inversiones directas en 

el pais desarrollado, corresponden casi en su totalidad a la industria 
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de la transformacion (productos manufacturados) en relacion a la indus

triatria extractiva (materias primas). Estas inversiones norteamericanas 

tienen una estrecha vinculacion a los procesos de concentracion y cen

tralizacion de capital, es decir, provienen de las ramas mas tecnifica

das y avanzadas de los E.U.A., y una manera de ejemplificarlo es el 

tipo de industria exportadora de capital que le dio origen, siendo 

basicamente las metal-mecanicas, electricas, electronicas y quimicas. 

Es necesario hacer hincapie, en que la extension industrial norteameri

cana hacia Europa, ya plantea nuevas formas de reproduccion y de divi

sion del trabajo intelectual y manual, de aplicacion tecnologica, de 

calificaci6n y descalificaci6n del trabajo, asi como de autoridad y 

organizaci6n. 

Entonces, la tercera fase se ubica a partir de 1970 y es America 

Latina ahora la receptora de capitales. Aparecen como nuevos clientes 

los gobiernos de los paises subdesarrollados, los cuales acarrean de 

manera cr6nica un defit en sus ba±anzas de pago, y se pens6 en la flexi

bilidad crediticia de la banca privada trasnacional, la cual era mayor 

en relaci6n a la rigidez de las instituciones bilaterales y multilatera

les, tales como la Agencia Internacional de Desarrollo, el Fondo Moneta

rio Internacional o el Banco Mundial entre otros (130). A esto se suman 

cuatro factores coyunturales: 

1. Cuadriplicaci6n de los precios del petr6leo entre 1973 y-1974, 

genenindose un superavit de 60 000 millones de d6lares. 

2. Ajuste recesivo de las economias centrales. 

3. Alza extraordinaria nuevamente del precio del petr6leo en 1979-

1980. 

4. Factores de las economias internas. 

De esta manera para finales de 1982 en America Latina, el saldo 
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desembolsado de la deuda externa total de sus paises, incluyendo las 

obligaciones financieras mutuas entre ellos, asciende a 302 000 millones 

de d61ares (131). 

Se revela de manera reiterada per lo anteriormente dicho, una 

forma de organizaci6n avanzada conocida como la empresa multinacional 

o trasnacional, bajo la dominaci6n decisiva del capital norteamericano. 

Para el case del capital industrial productive en 1968, el 55% de los 

actives de las empresas multinacionales eran de origen norteamericano, 

el 20% de capital britanico y el resto se reparte entre Europa y Japan. 

Asi mismo, de las cincuenta mas grandes empresas mul tinacionales, .cua

renta son de origen estadounidense ( 132). Resulta evidente entonces, 

que si las empresas europeas se habian constituido para responder a 

la exigencia de un mercado cada vez mas amplio, se convirtier6n en 

vectores de expansion de las firmas norteamericanas. Haberse asociado 

o fusionado con el capital estadounidense, fue haberlo heche con desta

camentos de avanzada del sistema capitalista mas desarrollado, pues 

estas fracciones industriales representaban dentro de su misma formaci6n 

social la parte 'modernists', apoyada en una base tecno16gica evolucio

nada. 

Perc esta expansion hacia Europa, no ocurri6 de manera espontanea 

y libre, ya que el estado norteamericano cre6 una via como ya se mencio

n6, el Plan Marshall. El capital privado de E.U.A. ha requerido y re

quiere de un creciente apoyo estatal, y de esta manera organiza la 

canalizaci6n de capital, para mantener saludable y estable el mercado 

capitalista mundial. Asi se puede observar una cierta unidad e institu

cionalidad respecto al capital norteamericano (privado y publico), 

y ha side la empresa multinacional, uno de los principales instrumentos 

para la creaci6n y consolidaci6n de una clase internacional dirigente. 
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El Estado no solo actua en el proceso de internacionalizaci6n 

de capital apoyandose y apoyando a la empresa multinacional, si no 

existe un segundo mecanismo igual de dialEktico. y de importante, sin 

el cual no se llevaria a cabo dicho proceso, y es el capital financiero. 

Al respecto menciona Poulantzas: "La exportaci6n de capitales y la 

hegemonia del capital norteamericano conciernen por lo demas, a la 

1 centralizaci6n 1 del capital dinero, a los grandes bancos y a los hol

dings propiamente financieros" (133). De esta manera se va gestando 

una coordinaci6n para las politicas econ6micas de los diferentes estados 

pero considerando basicamente al hegem6nico, lease estadounidense, 

y es el caso de las instituciones como el FMI, BIRF, GATI, BID, CEE, 

etc. Pero estas formas no constituyen de hecho, aparatos que suplanten 

a los estados nacionales y se superpongan a ellos. Estos organismos 

manejan recursos a los cuales se les denomina capital financiero, y 

han surgido de la fusion del capital industrial con el capital bancario, 

pero en una fase del capitalismo como es la monopolista. El capital 

financiero, no es propiamente hablando una fracci6n del capital como 

las otras, sino que se le de signa al proceso de 1 fusion 1 y el modo 

de funcionamiento de estas fracciones reunidas (134). 

A esto se aiiade un problema relativamente nuevo para el capital 

financiero internacional, y es la existencia para el aiio de 1975 de 

2 000 000 millones de do lares flotantes, los cuales pueden provocar 

una crisis importante en cualquier momento. Una de las razones por c-

1:;, que los E.U.A. han tratado de crear a traves del Fondo Monetario 

Internacional un·. nuevo medio de intercambio como son los Derechos Espe

ciales de Giro (DEG), cuyo valor se basa en parte en el d6lar (en un 

33% en 1975), y permite una mayor fluidez comercial para los paises 

perifericos. 
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Es bajo este contexto donde se enmarca la funci6n y el surgimiento 

del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento. El otorgar y cana

lizar un credito por esta banca hacia los paises perifericos. no puede 

ser explicado tan solo en terminos de ubicar el capital en zonas produc

tivas que devenganin un interes. Se han dado elementos para concebir 

su papel dentro de los paises centrales y perifericos como un ente 

trasnacional e internacional, y en donde el capital financiero actua 

de manera complementaria con las inversiones directas estadounidenses, 

lease empresas multinacionales. De esta forma, se puede ir concibiendo 

la ampliaci6n de la influencia capitalista norteamericana a traves 

de un proceso de internacionalizaci6r de capital, que no deja de ser 

interactuante y contradictorio entre las diferentes formaciones sociales 

ya sean desarrolladas o perifericas. Este proceso tiene dos instrumentos 

muy concretes para expandirse, la empresa multinacional y el capital 

financiero. En el capitulo correspondiente al Banco Mundial, se hani 

una descrpci6n pormenorizada de las inversiones hacia la ganaderia, 

ejemplificandolo como dicho instrumento. 
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HIPOTESIS. 

1. Desde el surgimiento del I:Iodo de producci6n capitalists, la 

actividad ganadera ha sido un instrumento para su penetraci6n en el 

medio rural. 

2. En la actualidad, la ganaderia como un instrumento de penetraci-

6n del modo de producci6n capitalists en el medio rural de los paises 

perifericos o subdesarrollados ha sido impulsado por los paises desarro

llados o centrales mediante el capital financiero internacional. 

3. El capital financiero internacional tiene instrumentos muy 

precisos que permiten llevar a cabo el movimiento de sus recursos por 

organismos internacionales asi como nacionales, estos ultimos ubicados 

y representados en las formaciones sociales perifericas. 

4. En ~!exico, el FIRA ha sido la institucion encargada de articular 

los creditos internacionales con los programas de desarrollo ganadero. 
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OBJETI\'0:3. 

1. L'tilizar un r.:arco te6rico basado en la econ0::1ia pol{ tica para 

analizar un problema de carlcter coyuntural. 

:2. ~!ediante el uso de la categoria 'capital financiero internacio

nal', estaolecer la relaci6n entre los paises 'desarrollados o centra

les' v 'subdesarrollados o perif6ricos'. 

3. Explicar el crecimiento ganadero en ~6xico en los 6ltimos afios 

a tra\·6s de un elemento externo como es el capital financiero interna

cional. 

4. Aportar elementos que ayuden a interpretar el comportamiento 

del sector agropecuario mexicano en las 6ltimas dos decadas. 

5. Interpretar en una nueva division internacional del trabajo, 

la funci6n desempefiada par la ganaderia mexicana. 
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LA BANCA DE DESARROLLO COMO UN INSTRulffiNTO DEL CAPITAL FINANCIERO INTER

NACIONAL. 

CONCEPTUALIZACION Y ORIGEN DE LA BANCA DE DESARROLLO. 

Hasta ahora se ha heche referencia al proceso de acumulaci6n de 

capital y generaci6n de excedentes en los paises centrales o industria

lizados. Asi tambien se mencion6 a la 'extroversion' como una categoria 

que permite el analisis de las inversiones extranjeras en la periferia. 

En este capitulo, se expondra el papel de la 'banca de desarrollo' 

en general, y del Banco Mundial en particular, como un instrumento 

de canalizacion de capital extranjero hacia las naciones perifericas, 

es decir, visto como un meca~ismo de extroversion. 

El capital como una de sus formas de internacionalizaci6n, la 

de capital financiero. Su representacion a la vez implica varias modali

dades; pensar en una unica manifestaci6n, conduciria a tener una concep

cion lineal y reducida de la misma. Por esto, cabe mencionar la existen

cia de diversas alternativas para la introducci6n del capital financiero 

hacia los paises menos desarrollados, y aqui solo se tratara de la 

banca de desarrollo. 

Este tipo de institucion asumio la formacion inicial de sus actives 

a traves de· la aportacion hecha por gobiernos de diferentes paises, 

incrementandose mediante la venta de acciones en mercados diversos. 

En otras palabras, el Banco Mundial es un organismo intergubernamental, 

al formarse sus actives por las aportaciones de diversas naciones, 

pero la mayor parte de sus recursos financieros los obtiene en los 

mercados de capital del mundo (135). Esto evidencia empiricamente a 

la institucion, como un mecanisme que permite el flujo del excedente 
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de los paises de mayor a los de menor desarrollo , a traves de los 

mercados de capitales. Ahora bien, la ubicaci6n de la inversion se 

hace mediante prestamos, con tasa de in teres relati vamente blandas 

y fungiendo los gobiernos como gar antes. El destino de los credi tos 

es sumamente diverso, abarcando desde proyectos sociales hasta producti-

vos. 

El origen del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, 

tam bien conocido como Banco Mundial o B. I. R. F. , f ue simul tan eo al del 

Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), mediante la firma de dos conve

nios por 44 naciones en julio de 1944 (137). 

Inicia sus operaciones el 25 de junio de 1946 y marca como objeti

vo: "El Banco Mundial se cre6 como un nuevo tipo de instituci6n interna

cional de inversiones, con facultades para conceder o garantizar presta

mos con destine de reconstrucci6n y fomento, ya fuese con su propio 

capital, o mediante la movilizaci6n de capitales privados" (136). Aunque 

la funci6n de reconstrucci6n enmarcada en el Plan Marshall para Europa 

recien destruida por la Segunda Guerra Mundial, en el Banco Mundial 

solo se llev6 a cabo hasta 1948, y a partir de aqui sus prestamos estan 

enfocados al 'desarrollo'. 

ESTRUCTURA. 

El Banco Mundial esta dividido en dos afiliaciones internacionales: 

1. Corporaci6n Financiera Internacional (C. F. I.), la cual opera 

desde 1956 y a nivel exclusive del sector privado. 

2. Asociac:i.6n Internacional de Fomento (A. I. F.), fundada en 1960 

para actuar sobre los paises mas pobres. 

OTROS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO. 

La banca privada internacional tuvo como primer objetivo, financiar 

el comercio mundial, pero realiza las mismas funciones de los bancos 



- 90 -

locales. 

Para el caso de America Latina, en 1955 habia 200 sucursales 

de banca extranjera, siendo tan solo una cuarta parte de los E.U.A., 

y el resto de Inglaterra, Europa (Francia y Espana) y Canada. Sin contar 

Puerto Rico y Panama, se concentraban en Cuba 20, Brasil 12 y Argentina 

10 bancos extranjeros U38). 

En 1968, el grueso de la expansi6n financiers corresponde 

a tres bancos: 

1. First National City Bank, el cual empieza a actuar en 

la region entre 1915 y 1929, teniendo para la fecha sefialada 110 sucurs~ 

les en 17 paises. 

2. Chase Manhattan ·Bank, el que empezo a actuar hasta 1962, 

teniendo 241 sucursales en America Latina. 

3. Bank of America, el que conto en 1966 con nueve sucursales 

y dos afios despues posee 37. Para Mexico y Venezuela solo tiene represe~ 

taciones. 

Este mecanisme es conveniente considerarlo para la situacion 

regional, mas no para el caso mexicano, ya ·que el negocio de la banca 

solo se permite a capitales naciJnales. Wionczek menciona: "Desde la 

decada de los treinta las autoridades mexicanas mostraban reticencia 

ante los bancos extranjeros fomentando a su vez el crecimiento y el 

fortalecimiento de la banca de propiedad nacional U39 ) • 

De esta manera, los bancos establecidos desde el porfiriato, 

como el Bank of Mexico and South America (de origen · ingles) y el Banco 

Nacional de Me)lico (de origen frances) se convier·ten necesariamente 

en nacionales durante el periodo de entreguerras (140). 
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ESQUEMA REFERENCIAL. 

En este apartado se abordara la concepcion del Banco Mundial 

sobre el desarrollo socioeconomico en las naciones donde actua. 

Para algunos autores,v.gr. Mikesell, las operaciones del 

Banco Mundial no han sido guiadas per ningun modelo particular de creci

miento o desarrollo economico (141). En otros terminos, se da a entender 

la falta de un proyecto definido de 'desarrollo' para el 'subdesarrollo' 

Aqui hay una incongruencia: el Banco al ser un instrumento del capital 

monopolico en general y del financiero en particular, tiene perfectamen

te claro, la forma de reproduccion de las relaciones de produccion, 

y solo existen variantes en la estratrgia de como alcanzar dicho objeti

vo. 

Mason y Asher conciben la evolucion del pensamiento del Banco 

en tres etapas: 

1. Hasta mediados de los aiios cincuenta, el 'desarrollo' 

se entiende como un crecimiento economico apoyado en un mayor capital 

de infraestructura, financiado con ahorro interne. 

2. La concepcion es la misma, pero el campo de inversion 

se extiende al sector industrial, agricola y educative. 

3. En donde la concepcion del desarrollo no se agota en el 

crecimiento economico, y este debe incluir aspectos sociopoliticos, 

ligados a la planificacion familiar, a la urbanizacion y al desempleo 

(142). 

Esta ultima forma de pensamiento, corresponde a la gestion 

de MacNamara y Clausen, su sucesor, los cuales le dan un giro a la 

politics del Banco, al concebir su papel en terminos tecnico-politicos 

a nivel internacional, lo que no habia sucedido con sus antecesores. 

En esta evolucion del pensamiento financiero del Banco, inci

den dos documentos, el Informe Pearson y el Informe Brant. 
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El primero, elaborado por el ex-primer ministro canadiense 

L.B. Pearson en 1969, tenia como objetivo redefinir las funciones del 

Banco en relaci6n al desequilibrio social interne y a la manera de 

la economia internacional. Este informe present6 un diagn6stico, donde 

se resaltaron los problemas originados por la estrategia de substituci6n 

de importaciones en los paises subdesarrollados, consolidlmdose una 

industria poco competitiva internacionalmente. Surge una recomendaci6n 

como estrategia: avanzar en el proceso de modernizaci6n de la agricult~ 

ra, el cual ya habia contado con el apoyo del Banco en la introducci6n 

de patrones agricolas caracterizado por el uso intensive de fertilizan

tes, maquinas, equipo, asesoria,etc., es decir, habia que respaldar 

a la revoluci6n verde 043) •. Para los objetivos del presente trabajo, 

es necesario hacer hincap1e en que dicha revoluci6n no s6lo apoyo la 

producci6n cerealera, sino tambien se acompan6 de un programs con mayor 

exito perc con menos publicidad, enfocado a la prducci6n de cultivos 

superfluos, de forrajes y de insumos para la industria (144). 

El segundo informe es heche en 1979 per Willy Brant, ex-canci

ller aleman. En este se abordaron i'os problemas del desarrollo interna

cional y sus categorias basicas· de sobrevivencia, interdependencia 

y seguridad. Esto permiti6 el surgimiento de un mecanisme para el resta

blecimiento del dialogo Norte-Sur a traves de la estrecha relaci6n 

entre la Comisi6n Brant y el Banco Mundial (145). 

EL BANCO MUNDIAL EN AMERICA LATINA. 

La regi6n latinoamericana ha tenido un especial interes para 

el Banco Mundial en su estrategia de desarrollo econ6mico. A partir 

de 1969 se ha incrementado el volumen de prestamos hac1a el area, sextu

plicandose respecto a sus primeros veinte anos de vida. 

Se hace necesario hacer una acotaci6n en dicha recepci6n 
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hacia la regi6n, pues esta se ha concentrado en Brasil, Mexico, Colombia 

y Argentina (ver cuadro #~. Las cifras hacen patente, que del volumen 

total de prestamos, otorgados por el Banco a ni vel mundial, en estos 

cuatro pa:l.ses latinoamericanos se concentra rna's de una quinta parte 

(23.85%) hasta 1986. En otras palabras, no ha sido tan solo la regi6n 

latinoamericana la receptora de los recursos, sino que han sido cuatro 

pa:l.ses los 'acaparadores' del credito proveniente del B.I.R.F. 

Si consideramos simultaneamente los recursos de la Asociaci6n 

Internacional de Fomento (supra), no se observa tan concentrado el 

credito. Los recursos erogados por el Banco y la AIF hasta 1986 ascien

den a 165 920 millones de d6lares. En estos terminos, estos cuatro 

pa:l.ses concentran el 18.4% de las operaciones aprobadas con una suma 

de creditos por 30 116.1 millones de d6lares. 

Observando el panorama, ya no respecto al plano mundial, 

sino al interior de la zona, es a(.m mas concentrado el credito. Los 

tres principales deudores, Brasil, Mexico y Colombia, acaparan mas 

de la mitad de los creditos otorgados a la regi6n. En el periodo compren 

dido entre 1972 y 1986 fluctua el endeudamiento entre el 51.4% y el 

88% (ver cuadro #4). 

EL BANCO MUNDIAL EN LA GANADERIA. 

Por un lapso de 21 aiios, comprendidos de 1966 a 1986, el 

sector agropecuario ha adquirido relevancia dentro de los prestamos 

del BIRF. As:!. se observa un crecimiento en la participaci6n sobre el 

total de creditos otorgados; lo que para 1966 el sector solo era favore

cido con el 7. 7% de los creditos, para el aiio de 1986 ya es de una 

quinta parte (21. 5%) ( ver cuadro # 5). Si consider amos exclusi vamente 

los recursos de la AIF, se observa para el mismo sector una mayor impor-

tancia; en 1966 el porcentaje fue de 9.1%, para alcanzar en 1986 el 



- 94 -

25.4% de los recursos erogados. Resalta la importancia del sector, 

a pesar de solo canalizar una cuarta o quinta parte de los recursos 

financieros, en los terminos de ser ocho los grandes rubros de inversion 

siendo superado tan solo por el sector 'transportes' y manteniendose 

en igualdad con el de 'desarrollo general e importaciones industriales'. 

Se observa asi mismo a la suma de recursos de la AIF, como coadyuvante 

en programas de desarrollo rural. 

Como se ha seiialado, mientras el sector agropecuario a nivel 

mundial ha ido adquiriendo importancia dentro del destino de los credi

tos del Banco Mundial, el sector agropecuario latinoamericano ha perman~ 

cido mas o menos eatable. Comparando la participacion de este ultimo 

con respecto al sector agropecuario mundial, se observa un porcentaje 

que fluctua del 29 al 40% durante 21 aiios (ver cuadro #6). 

Dentro del sector agropecuario latinoamericano, el programa 

ganadero tiene especial importancia. La ganaded.a latinoamericana ha 

concentrado los creditos del sector en un lapso comprendido de 1966 

a 1976. Se observa para este periodo un porcentaje del 35% para el 

aiio de 1966, alcanzando su maximo en 1972 y 1973 (58.4% y 58.2% respect~ 

vamente), disminuyendo al 39% en 1?76. De 1977 a 1986 ha ida disminuyen

do la participacion paulatinamente, hasta llegar al ultimo aiio referido 

al 10.5%, puesto que hay aiios (1982 ,1983,1985,1986) donde ya no se 

canalizan creditos a este subsector en la region (ver cuadro #7). 

En resumen, se puede ubicar una primera fase, donde los credi

tos canalizados al sector agropecuario latinoamericano por el BIRF, 

eran basicamnete destinados a ala ganaderia; para un segundo period a, 

se ve una tendencia franca a su disminucion. Si consideramos creditos 

de la AIF, el comportamiento es similar, ofreciendo la misma dinamica 

de ascenso en los primeros ocho aiios y de descenso en los subsecuentes. 

El caso latinoamericano no puede ser vista de manera aislada. 
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El programa ganadero a nivel mundial presenta un comportamiento similar. 

:\.sf. para el aiio de 1966 ocupa el 10.4% sabre el total desembolsado, 

alcanzando un 26.4% para 1973, y a partir de entonces ha declinado 

su participacion hasta llegar a tan solo el 5.1% para 1986 (ver cuadro 

=S). 

Cabe mencionar como una caracterf.stica significativa de los 

creditos orientados al programa ganadero por el Banco Mundial, que 

ha sido latinoamerica la region favorecida de sus recursos financieros. 

Si se considera exclusivamente los fondos del Banco Mundial, en 1966 

el 97.5% de los creditos destinados a la ganaderia en el mundo, se 

concentraban en la region latinoamericana. Esta concentracion ha ida 

disminuyendo paulatinamente en el transcurso de 21 aiios, hasta llegar 

en 1986 al 70.7% (ver cuadro #9). 

Considerando agregados los recursos del BIRF y la AIF, la 

concentraci6n de los prestamos parte en 1966 de una cifra similar, 

97 .8%, pero para 1986 llega al 54.32 par ciento; de esta manera se 

ve a la AIF como un elemento de una 'mejor' distribuci6n de los creditos 

ganaderos. Recuerdese uno de los objetivos de esta instituci6n (supra): 

apoyar a los paises mas pobres, y ella puede ser una causa para distri

buir los creditos ganaderos sabre otras regiones. Pero a pesar de este 

hecho, no deja de ser relevante America Latina, como la zona mas impuls~ 

da en su actividad ganadera a traves del capital financiero. 

Ya sabre el manto total de los creditos para programas ganade

rr,s en America Latina, Mexico ocupa un lugar relevante en la absorcion 

de los !:dsmos. Se ha mencionado lincas atras al pais, como uno de los 

principales ~eudores del BIRF a nivel mundial, y en consecuencia canali

zatl.r;r de crerlitos a nivel regional. 

Ernest Feder (l~1) cuando se refiere a los credjtos destinados 

a J;J gamJdeda, lo hace a dos niveles: a) pur inversion directa product.!_ 
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va y b) proyectos de componente ganadero. Considera el periodo mas 

importante de prestamos a la ganaded.a, el comprendido entre 1972 y 

1977 (seis aiios), al otorgarse1es a los agricultores subdesarrollados 

2.5 veces mas dinero por proyectos ganaderos, que en los ultimos veinte 

aiios previos a 1972. Estima en consecuencia para el periodo 1971-1977 

un apoyo directo de 1 100 millones de d6lares por el Banco Mundial 

y el BID a la ganaderia, recibiendo Mexico mas del 53%. Los proyectos 

de componente ganadero del Banco Mundial para el mismo periodo suman 

654 millones de d6lares, y 457 millones de d6lares (70%) fueron para 

Mexico (ver cuadro #~. 

El mismo autor hace una estimaci6n, donde los 1 100 millones 

de db lares prestados por el BIRF y el BID, calcula la contrapartida 

local en un 100% (cuando en realidad es superior), por lo cual ascende-

d.a a 2 300 millones de d6lares la cantidad prestada. Si a esto se 

suma la acci6n de agencias como el EXIMBANK, USAID, PNUD, FAO,etc., 

la suma se eleva entre cinco y siete mil millones de d6lares (considera~ 

do la contrapartida). Pero a ello es necesario aiiadir la inversion 

publica y privada, ascendiendo la e.~timaci6n a 10 000 millones de dola-

res, como el flujo financiero a invertirse en la industria vacuna en 

latinoamerica. 
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EL FIRA lWIO CAX:I.LIZ:\OOR DE LOS CREDITOS INTERNAClONALES AL SECTOR 

Al~RL1PECL\RIO. 

IHRODl."l"CIO~. 

En el presente capitulo se pretende vincular los prestamos otorga

dos por la banca de desarrollo a la formaci6n social mexicana, y en 

concreto, los destinadios al sector agropecuario. 

Se parte de un hecho, la banca de desarrollo ya sea el Banco Mun

dial o el Banco Interamericano de Desarrollo, no ejercen directamente 

la im·ersi6n 0 el credito en los proyectos productivos al existir un 

mecanisme de mediaci6n, generalmente a cargo de los garantes o gobiernos 

Para el caso mexicano, Nacional Financiers, S.A. (NAFINSA), es 

el primer respaldo para la obtenci6n de un credito internacional. Pero 

este organismo carece de la capacidad tecnica y operative para manejar 

el total del flujo financiero, derivandose a segundas instancias esta 

responsabilidad. 

F.~pecificamente, para el sector agropecuario se delega la operaci6n 

a l~s Fideicomisos Instituidos en Relaci6n a la Agriculture en el Banco 

de >lexi-::o (f:RA). Esta instituci6n tiene el caracter de 'banco de segun

do pi so' , es decir, no tiene trato directo con el publico solicitante 

de servicio, ya que su vinculo es con los bancos de primer piso, el 

~ual si tiene la funci6n de trabajar directamente con el cliente. 

En este sentido se justifies el analizar el FIRA como la instituci

,,~, -::analizadora r!e creditos internacionales ( visto como excedentes 

financi!':r-,s) en el sector agropecuario mexlcano, y en particular en 

la ganar!~ria. y no tanto a la banca de primer piso, pue~ esta descuenta 

s•Js -.:rer! i u,s y si.gue la poHtica de inversion trazada par el FIRA. 

El argumento a desarrollarse, propane al FIRA como un mecanis-
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rna de la banca de desarrollo, apoyando basicamente los proyectos pecua-

rios, incidiendo en el largo plaza en la distorsi6n del aparato product~ 

vo agropecuario. 

ANTECEDENTES. 

El FIRA es un conjunto de fideicomisos establecidos par el 

gobierno federal. El primero de ellos, denominado Fonda de Garantia 

y Fomento para la Agricultura, Ganaderia y Avicultura, fue fundado 

el 31 de diciembre de 1954. Posteriormente surge el Fonda Especial 

para Financiamiento Agropecuario (FEFA) en agosto de 1965. Y par ultimo, 

el Fonda Especial de Asistencia Tecnica y Garantia para Creditos Agrope-

cuarios (FEGA) el 30 de octubre dee 1972 (147). 

El FIRA se plantea tres objetivos: 

1. Propiciar la apertura de lineas de credito o de descuento 

en apoyo a la banca participante, con el fin que esta a su vez conceda 

a los productores elegibles financiamiento de avio o de refacci6n segun 

el caso. 

2. Garantizar a la banca privada y mixta, la recuperacion 

de hasta el 80% de los prestamos, otorgados a los productores de bajos 

ingresos. 

3. Reembolsar los costas directos derivados de la asistencia 

tecnica proporcionada par la banca participante en el apoyo del programa 

de productores de bajos ingresos (PBI) (148). 

Estos objetivos 'originales', orientaran la politica de finan-

ciamiento del FIRA en el periodo del presente estudio. Esto se menciona 

par el hecho de .. la nacionalizaci6n de la banca en Mexico, lo cual plan-

tea una reorientaci6n de recursos y redefinici6n de objetivos. Aunque 

quedan claros los objetivos antes de la nacionalizaci6n, como protecto-

res de la banca privada. En los dos primeros, la banca participante, 
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privada o mixta, prestara al sector rural un dinero que no es suyo, 

reduciendo el riesgo de su perdida, pues este se traslada al FIRA, 

sin embargo se obtiene una ganancia por el servicio. 

Por otro lado, el FIRA reembolsa los costas de asistencia 

tecnica. Esto coadyuva a implementar proyectos de cierto desarrollo 

tecnologico, y el caso de la asesoria tecnica especializada, es soporta-

do por el Fonda, y no por la banca participante. A partir de los objeti

vos mencionados, se definen las finalidades de la institucion: 

1. Impulsar y apoyar la participacion de la banca a partir 

del credito y la asistencia al campo. 

2. Mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los 

productores agropecuarios, principalmente de los de bajos ingresos. 

3. Fomentar la produccion de alimentos que contribuyen a 

satisfacer las necesidades de consume nacional y al fortalecimiento 

de la balanza comercial. 

4. Procurar la integracion vertical de la produccion primaria 

en el proceso de beneficia y transformacion mediante el establecimiento 

y fomento de la agroindustrias (149). 

Es interesante observar en estas finalidades una vision de 

desarrollo agropecuario. Un primer elemento y fundamental, es el capital 

en la produccion agropecuaria; no existe otra forma de produccion, 

si no es con esta base. La unidad productiva, ya sea agricola o pecuaria 

tiene una evolucion en funcion de la acumulacion de capital, y esto 

implica la concepcion de 'desarrollo rural'. Para iniciar este proceso, 

el capital proviene del 'exterior', es decir, se incorpora por el prest~ 

mo bancario, ya que esta unidad no tiene capacidad propia para gestaL 

lo, 

Una segunda consideracion, es la concepcion del mejoramiento 

del nivel de vida a traves del productivismo de las unidades rurales. 
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Paralelo a ello se concibe a la homogenizaci6n de las unidades mediante 

la incorporaci6n de capital; en otro sentido, para el FIRA no hay contr~ 

dicciones en el aparato productive, y los polos existentes pueden ser 

estandarizados al invertir por ejemplo, mas capital en los productores 

de bajos ingresos. La estructura agraria bimodal mencionada lineas 

atras (supra), no es visto un modele en funci6n de otro, sino de una 

manera lineal, donde las unidades productivas pasan de un estadio a 

otro tan solo por la inversi6n de capital. 

El tercer punto, se refiere a la conceptualizaci6n del campo 

como fuente fundamental de divisas, dentro de una divisi6n internacional 

del trabajo. Asi mismo se ve a este sector, como generador de valor 

para transferirse al medio urbano industrial. 

Un ultimo elemento dentro de esta visi6n desarrollista es 

concebir a la unidad rural, no como productora de bienes de consume 

para la propia comunidad campesina, sino como oferente al sector indus

trial. Se requiere una producci6n de materia prima barata generada 

por el sector rural que permita al industrial apropiarse de un maximo 

de beneficia; asi se explica el como se transfiere y agrega valor a 

los bienes generados en el campo. 

FUENTE DE RECURSOS. 

E1 FIRA tiene dos fuentes de recursos, una interna y otra 

externa. La primera se forma a trav.es de las aportaciones hechas por 

el gobierno federal y las afectaciones al encaje legal. 

En cuanto a la fuente externa, han sido cuatro las institucio

nes aportadoras: la Agencia Internacional para el Desarrollo (A.I.D.), 

el Banco Internacional de Reconstrucci6ri y Fomento (B.I.R.F.), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) y el Chase Manhattan Bank (150). 

La fuente del recurso no precisa su destine, aunque en un 
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documento del FIRA se menciona: " Los recursos aportados inicialmente 

por el Gobierno Federal estuvieron destinados fundamentalmente a efectu

ar operaciones de descuento y creditos con las instituciones de credito 

privadas del pais para propiciar el incremento de las actividades agric£ 

las( ••• )Los recursos provenientes del Deposito Obligatorio de los bancos 

en principia se utilizar6n para .el fomento de las actividades ganaderas 

en los programas realizados por el Fondo (151). Esto es relativo, puesto 

que en el prestamo internacional, la contrapartida local no esta determi 

nada su fuente. Lo rescatable del parrafo anterior, es el interes por 

un desarrollo ganadero a partir de recursos nacionales. 

El FIRA desde su fundaci6n hasta 1962 opera con recursos 

exclusivamente nacionales. En este ultimo afi~ empieza a operar creditos 

otorgados por el exterior. El primero de ellos se inserta en el programa 

denominado Alianza para el Progreso (ALPRO) manejado institucionalmente 

por la AID. Esta agencia administra una asignaci6n otorgada directamente 

por el gobierno de los E.U.A., denominado Fondo Fiduciario de Progreso 

Social, el cual es aprobado por el congreso del mismo pais. Esta linea 

de credito ascendi6 a 41.5 millones de d6lares, con un plazo de amorti~ 

cion de 25 a 40 afios. Entre las condiciones para el otorgamiento del 

credito a campesinos, se encontraban: dedicar atenci6n personal a la 

finca, obtener de ella el principal ingreso, que la magnitud de la 

empresa no sea demasiado grande ni pequefia para cubrir su sueldo y 

que los activos no fueran muy elevados (152). 

El desembolso de este credito tuvo dificultades. En el primer 

afio y medio tan solo se habia erogado e1 9% del monto: 155.3 millones 

de pesos en 43 lineas de credito, descontandose tan solo 18.2 millones 

de pesos. Se necesitaron dos afios y medio, para ejercer el primer prest~ 

mo (153). 

A pesar de los alardes eficientistas de la burocracia finan-
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ciera del FIRA, al considerarse a si misma como una fuerte organizaci6n 

'protegida contra las influencia po1iticas', en esa primer etapa mostr6 

una incapacidad tecnica y de organizaci6n de productores. Esto se puede 

justificar de cierta manera por su falta de experiencia con productores 

marginales y bajo los criterios impuestos por la ALPRO. Un obstaculo 

a este ni vel lo representa la tenencia de la tierra, la cual no podia 

ser considerada en la mayoria de los productores de bajos ingresos, 

como una garantia sobre el credito otorgado. 

No obstante las dificultades de operaci6n en el credito de 

la AID, el FIRA se inicia en un proceso, donde ira incorporando presta

mos otorgados por la banca de desarrollo en el sector agropecuario, 

En octubre de 1965 1 el gobierno de Mexico contrata un primer 

prestamo para el FIRA proveniente del BIRF (430-ME). Este asciende 

a 25 millones de d6lares, representando el 31%, el FIRA con recursos 

internes aporta el 52% y la banca participante el 14%. Para diciembre 

de 1968 se habian desembolsado los recursos en su totalidad ( 154). 

Cabe mencionar que este proyecto represent6 en moneda nacional un total 

de 715.1 millones de pesos, de los cuales 401.4 fueron destinados a 

la ganaderia, es decir el 56%. 

El segundo credito contratado con el BIRF ascendi6 a 65 millo

nes de d6lares (610-ME), aceptandose en septiembre de 1969 y terminando

se de desembolsar en agosto de 1971. La denominaci6n recibida fue 'Pro

yectos de Desarrollo Agropecuario' , · y en este caso el Banco Mundial 

aport6 el 45%, el FIRA el 35% y las banca participante el 20%. Este 

prestamo represent6 en pesos mexicanos la cantida~ d~ 1 781.1 millones, 

destinandose a la ganaderia 1 179,7 mill ones de pesos, es decir el 

66%, y especificamente para el sureste y Las Huastecas. Para estas 

regiones, los plazas de amortizaci6n fuer6n entre 5 y 10 anos y 15 

anos de manera respectiva, aunado a una tasa de interes blanda. 
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Cuando se otorgo este credito, se marco como conceptos prefe

rentes de inversion, el fomento y mejoramiento de la ganaderia en dife

rentes rubros como son: acondicionamiento de potreros, establecimiento 

y mejoramiento de praderas, abastecimiento de agua para el ganado y 

regadio, plantaciones de alfalfa, adquisicion de sementales y pie' 

de cria de ganado para carne y leche, instalaciones y construcciones 

para el manejo adecuado de ganado y para el almacenaje y conservacion 

de productos forrajeros, asi como maquinaria y equipo. 

Es interesante observar las preferencias de la inversi6n 

vinculada a las finalidades del Fondo, pero en el sentido de fomentar 

un tipo de ganaderia a traves de la intensificacion de capital. No 

se observa en ning{m momento el fomento de la ganaderia a traves de 

modelos tradicionales, sino a la inversa, es la produccion tecnificada 

e impl{citamente con alta utilizaci6n de capital la favorecida. 

El apoyo de este tipo de ganaderia no obedece a un simple 

deseo de modernizaci6n de la actividad. Nicolas R eig explica este fenom~ 

no inmerso en la 1 revolucion ganadera 1 
: la historia economica de la 

ganaderia giraba sobre el dominio de Inglaterra hasta la decada de 

los cincuenta. Este eje de dominancia se traslado hacia los E.U.A., 

consolidados economica, financiers y te'cnicamente a partir de la postgu~ 

rra; la ganaderia no es la excepcion, comprendiendose asi la base de 

su exportacion tecnologica en el cdmo producir, transformar, comerciali

zar y consumir al ganado y lacarne (155). 

Lo expuesto anteriormente se asocia a la politica de desarro

llo ganadero del FIRA. A esto se suma el apoyo de la banca internacional 

a proyectos pecuarios, pero no de una manera general, sino solo de 

aquellos que puedan incorporarse a la influencia tecnologica-productiva 

y de comercializacion de los intereses trasnacionales. 

El tercer prestamo otorgado por el Banco Mundial fue en 1971 
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por un equivalente a 75 millones de d6lares, es decir, para ese momento 

son 937.5 millones de pesos. La contrapartida nacional fue de 1 434.5 

millones de pesos, o sea del 60.5% cuando la extranjera fue de 39.5%. 

De este credito el cual sumaba 2 372 millones de pesos, se destin6 

a la ganaderia 1 376 millones de pesos, el 58%; 

El cuarto prestamo del BIRF (910-ME) es contratado dos aiios 

despues (1973), y su mont6 ascendi6 a 110 millones de dolares. De este, 

25 millones de dolares se destinar6n a un programs cuyo costo total 

fue de 50 millones de d6lares, cuyo objetivo era facilitar la asistencia 

tecnica a cooperativas agricolas y pequeiios propietarios (156). Los 

restantes 85 millones de d6lares financiar6n otro programs consistente 

en el otorgamiento de 10. poo creditos supervisados, primcipalmente 

para el fomento de la ganaderia, la producci6n de cultivos y agroindus

trias, asi como el financiamiento de estudios y capacitaci6n profesional 

el costa total del segundo programs fue de 216 millones de d6lares 

(157). Esto convertido a moneda nacional represent6 un total de 2 800.9 

millones de pesos, de los cuales 1 375 millones de pesos (49%) provino 

de financiamiento externo. Sobre ·el total del credito se destinar6n 

1 680.5 millones de pesos a la ganaderia, o sea 60%. 

El denominado sexto proyecto de inversion con recursos del 

BIRF, ascendi6 a un total de 13 889.7 millones de pesos, y estuvo inte

grado por tres partidas: la primers de 50 millones de dolares en 1975 

(158), una segunda por 125 millones de dolares en 1976 (159) y una 

tercera por 120 millones de dolares en 1977 (160). En este proyecto 

se destinar6n 6 538.9 millones de pesos a la act;ividad pecuaria, y 

represent6 el 47% sobre el total. 

Los numeros globales indican a estos seis proyectos como 

promotores de la ganaderia, al canalizar 13 667.7 millones de pesos, 

y en terminos relativos es el 49% sabre el total; 7 544.9 millones 
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de pesos en los cultivos anuales (27%), 3 118.6 millones de pesos en 

cultivos perenes (11%), 3 395.5 millones de pesos en las agroindustrias 

(12%) y 60 millones de pesos en diversos (ver cuadro# ~1). 

La expuesto en el parrafo anterior se refiere solo al Fonda 

Especial para Financiamiento Agropecuario en la operaci6n de creditos 

provenientes del BIRF. Es sintonu{tico desde la operaci6n del primer 

prestamo, observar el des tina a la ganaderia de un buen porcentaje 

de los recursos financieros, promediando la mitad de lo disponible. 

APOYO DE LA BANCA DE DESARROLLO AL FIRA. 

BANCO MUNDIAL. 

Aparte de lo ya mencinado, el BIRF otorg6 cn3ditos par 200 

millones de d6lares para 1978 y tambien para 1979, considerados dentro 

del sexto proyecto de credito agricola (161). 

Para el aiio de 1980 el mismo banco concede un credito par 

325 millones de d6lares, careciendose de la informacion sabre el compo

nente ganadero. 

En 1981, los recursos externos provenientes del Banco Mundial 

son de 89.7 millones de d6lares; para ese entonces equivale a 2 130.8 

millones de pesos, representando tan solo el 5% de los recursos financi~ 

ros del FIRA (162). Es de hacer notar, la importancia de conformar 

para ese aiio los recursos financieros a partir de ahorro interne, como 

consecuencia de la inestabilidad econ6mica del pais, y esto se refleja 

en los aiios subsecuentes. Asi mismo es factible pensar, que aunado 

a la crisis de disposici6n de creditos provenientes de la banca interna

cional, existi6 una fuente alternativa de recursos y fueron las divisas 

provenientes de la venta de petr6leo mientras su precio se mantuvo 

alto en el mercado mundial. 

Los recursos provenientes del BIRF en el aiio de 1982 fueron 
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de 4 318 millones de pesos, representando el 6% sobre el total de recur

sos del Fondo (163). Para el siguiente aiio fuer6n 9 274 millones de 

pesos, equivalente al 7% de lo disponible (164). Hay un incremento 

substancial para 1984 y 1985, representando 34 812 millones de pesos 

(165) y 64 898 millones de pesos (166) respectivamente; para ambos 

aiios la participaci6n relativa aumenta al 16%. Para 1986, se concede 

un prestamo para credito agricola por un monto de 180 millones de d6la

res, y cuyo costo total asciende a 473 millones de d6lares (167). 

El FIRA no solo ha manejado los recursos del BIRF a traves 

del FEFA en un unico programs. Ha administrado los fondos para el Progr~ 

rna de Inversiones Publicas para el Desarrollo Rural (PIDER) y el Progra

ma de Desarrollo Rural IntQgrado al Tr6pico Humedo (PRODERITH) (ver 

cuadro #12). 

Es necesario aclarar para ambos programas la existencia adici~ 

nal de recursos, destinados b~sicamente a costos de infraestructura; 

estos gastos son a 1 fondo perdido 1 
, y se cargan al erario publico. 

De esta manera, el capital para operaci6n proviene de los recursos 

mencionados para el cuadro referido; 

Un ejemplo de lo arriba citado, fue la participaci6n del 

FIRA en un proyecto de desarrollo agropecuario tropical, en el estado 

de Tabasco. Se apoyar6n 10 ejidos colectivos en una primera fase de 

dotaci6n de creditos refaccionarios para la ganaderia. Esto se justifica 

de la siguiente manera: "La actividad pecuaria ha sido hasta ahora 

la que se ha desarrollado con mayor exito, debido a la calidad de los 

suelos y a que la poblaci6n en su mayoria, ha estado dedicada tradicio

nalmente a la ganaderia (168). Este proyecto ocupa aproximadamente 

60 000 hectareas, pretendiendo utilizar el 70% en la actividad pecuaria. 

Los financiamientos otorgados por el FIRA en 1979 a las regi~ 

nes PRODERITH, canalizar6n 104.6 millones de pesos a la ganaderia (65%) 
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y 57 mil1ones de pesos ala agricultura (35%) (169). 

Se pueden considerar dos etapas de financiamiento de las 

regiones tropicales por el FIRA. La primera comprendida entre 1970 

y 1974, donde se canalizar6n 2 368 mill ones de pesos, y la segunda 

de 1975 a 1979, destinendose 13 348 millones de pesos; represents esta 

ultima cifra un incremento del 464% (170). De este credito, se otorga 

a la ganaderia 7 332.9 millones de pesos (55%), a la agricultura 5 

mil 214 millones de pesos (39%) y a las agroindustrias 801.6 millones 

de pesos (6%) (171). 

Como un dato marginal, para el ano de 1979, el financiamiento 

al sector agropecuario es ten s61o el 13% respecto a la totalidad del 

sistema bancario. A las zonas tropicales se destin6 el 28 . 8% de los 

recursos del sector agropecaurio, cuando su superficie es del 25% del 

territorio nacional (172). 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

Otra fuente importante de credito externo es el Banco Interam~ 

ricano de Desarrollo. El establecimiento de actividades con este banco 

es en marzo de 1968, contratandose un prestamo por 20 millones de d6la

res ( 163-SF-ME), el cual termina de desembolsarse hasta diciembre de 

1971. El costo total del programa fue de 50 millones de d6lares, de 

los cuales el BID aport6 el 40%, el FIRA 25%, banca participante el 

25% y los productores el 10% (173). 

Este primer credito, era parte de un conjunto de cinco mas, 

los cuales ascendier6n a 153 millones de d6lares, y su objetivo fue 

mantener la continuidad en el programa de mejoramiento rural de pequenos 

productores, iniciado con la AID (ver cuadro #13). Estos fueron operados 

par la banca privada, el Banco Nacional de Credito Rural y la Financiers 

Nacional Azucarera,S.A. 

Se identifies para anos posteriores a 1978, la participaci6n 
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del BID como fuente de recursos externos para el FIRA, pero sin distin-

guir al tipo de proyecto a que va dirigido. Asi para 1984 es de 17,988 

millones de pesos, siendo el 8% de los recursos financieros. Y en 1985 

tan solo 819 millones de pesos (2.4 millones de dolares), y contribuy6 

con el 0.2% de sus recursos erogados. 

BANCA PRIVADA. 
I 

Aparte de la banca de desarrollo, ha sido la banca privada 

extranjera otra fuente de recursos externos operados por el FIRA para 

el sector agropecuario. Aunque su relevancia es minima, y estan dirigi-

dos a proyectos muy especificos. El primer caso corresponde al Chase 

Manhattan Bank, financiando un proyecto por 50 millones de dolares 

(174). 

El segundo caso es en 1980, por una transferencia de fondos 

hecha por el Banco de Montreal Canada por 150 millones de dolares a 

la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (175). 

Existe otro mecanismo para proveerse de financiamiento por 

fuente externa, y es el de la reinversi6n de recuperacion de los recur-

sos externos del FIRA. Solo se ha· identificado para los aiios de 1980 

y 1981. En el primero, ascendi6 a 8 113 millones de pesos, representando 

el 22% del credito disponible. y para el segundo fue de 6 163.5 millones 

de pesos, siendo el 13% sobre los recursos totales. 

DISTRIBUCION DE CREDITOS DEL FIRA A LA GANADERIA. 

Hasta aqui, el an{llisis de los recursos del FIRA destinados 

a la actividad pecuaria, se han visto exclusivamen.te a traves de las 

fuentes externas de otorgamiento. Enseguida se abordara una evaluaci6n 

de los recursos en su conjunto, es decir, se considerara tanto la fuente 

interna como externa, y sobre el total,. el destinado a la ganaderia. 

Si se observa la distribuci6n de los creditos del FIRA por 
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rama de actividad ( ver cuadro #14) durante el transcurso de 30 afios, 

se manifiesta la relevancia de la ganaderia como receptora de recursos 

financieros. Se observa a grandes rasgos su importancia desde el origen 

de la instituci6n hasta el quinquenio 1971-1975, disminuyendo paulatina

mente, aunque no de manera significativa hasta el afio de 1985. 

De manera mas precisa, el credito otorgado a la ganaderia 

en el quinquenio 1956-1960 representa el 41% sobre el total de recursos, 

para 1961-1965 el 57%, para 1966-1970 el 45%, para 1971-1975 el 50%, 

para 1976-1978 el 38%, para 1979 el 32%, para 1980 el 31%, para 1981 

el 31%, para 1982 el 33%, para 1983 el 36%, para 1984 y 1985 el 37%. 

Pero si .a este rubro le sumamos el subinciso de 1 forrajes 1 , 

el cual esta incluido dentro de los recursos destinados a la agricultura 

los creditos hacia la ganaderia se incrementan. Ahora bien, este subinci 

so esta pensado en el fomento de alimentos para consumo animal, y de 

esta manera, indirectamente se suman recursos a la ganaderia. 

El incremento de los creditos a 1 forrajes 1
, ha ido en aumento 

de 1980 en que representa un 5% hasta 1985 con un 10.3%. Para este 

ultimo afio, este subinciso es el poseedor de un mayor incremento respec

to al afio de 1984 en todas las l:f.neas de credi to' siendo del 144.3%' 

siguilmdole la de bovino de carne con un 82. 5% (176) ( ver cuadro # 15 ) • 

Esto representa en terminos acumulados una cantidad de 358,314 

millones de pesos y sobre el total erogado es el 37.2%, siendo el segun

do rubro en importancia, al estar en primero la agricultura, la cual 

recibi6 487 288.1 millones de pesos, el 50.6% de los recursos ejercidos. 

Sobre la distribuci6n anual de creditos, se observan dos 

elementos: 

1. Hay una coincidencia en la distribuci6n del credito hecho 

por el FIRA hacia la ganaderia con la distribuci6n de los prestamos 

4 nternacionales otorgados por el BIRF hacia la misma actividad en la 
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region latinoamericana. La distribuci6n de recursos de esta ultima 

instituci6n, indican un ascenso para los aiios de 1972 y 1973 en los 

programas ganaderos, y a partir de aqui, pier de importancia de manera 

significativa en relaci6n con el sector agropecuario. En los creditos 

descontados al FIRA ocurre lo mismo, pero el periodo se ubica de 1971 

a 1975, para posteriormente, disminuir en su participaci6n dentro del 

mismo sector. 

APOYO A LA AGROINDUSTRIA GANADERA. 

A pesar de haberse disminuido los creditos, hay recursos que direc

ta o indirectamente la fomentan. Asi, no se ha contabilizado el monto 

de los creditos bajo el concepto de 'exportaci6n', donde existe un 

subinciso denominado 'ganado bovino'. En el rubro de 'agroindustrias', 

las principales receptoras son las insertas en la producci6n de insumos 

(mezcladoras de alimentos para animales) y las de procesamiento agroin

dustrial (rastros, pasteurizadoras y elaboradoras de productos lacteos) 

(177). 

Para ser mas explicitos, en una evaluacion del fomento agroindus

trial hecho por el FIRA de 1966 a 1980, se escogen cuatro agroindustrias 

como representativas: 

a. Pesteurizadoras y elaboradoras de productos lacteos, habiendo 

recibido creditos por 458 millones de pesos_. 

b. Rastros, con prestamos de 422 millones de pesos. 

c. Molinos aceiteros, habiendo destinado recursos por 653 millones 

de pesos. 

d. Mezcladora de alimentos para animales, otorgandoseles 554 millo

lles de pesos en creditos (178). 

Para el aiio de 1965 apoyo a 190 mezcladoras de alimentos balancea-
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dos, con una inversi6n total de 12 473 millones de pesos ocupando el 

primer sitio en el rubro industrial y significando en terminos porcen

tuales el 22% sobre los prestamos para esta rama. Aunque en terminos 

de descuento hacia la instituci6n ocup6 el tercer sitio con un monto 

de 4 176 millones de pesos (13. 2%). En el mismo rubro, destin6 1 872 

mill ones de pesos para 77 industrias de carne, 844 millones de pesos 

a· 74 industrias de leche y 766 millones de pesos a 27 industrias de 

huevo (179) • 

Esto hace pensar en la evoluci6n de la ganaderia mexicana, pasando 

de un primer nivel en donde se conform6 la base productiva a traves 

de creditos invertidos en infraestructura con una absorci6n de grandes 

capitales, a un segundo estadio correspondiente a la fase de circulaci6n 

Asentamientos de capital en esta ultima fase, agregaran valor al produc

to y aceleraran la roraci6n de capital del sectore en su conjunto. 

Un segundo elemento a considerar en la distribuci6n de creditos 

agropecuarios por el FIRA, se reriere a las politicas de caracter coyun

tural. Entre 1979 y 1982 se instrumenta una politica de autosuficiencia 

alementaria denominada Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Se intenta 

reordenar el aparato productive agropecuario, induciendo una mejor 

distribuci6n de recursos financieros, beneficiando a la producci6n 

de granos basi cos sobre la pecuaria. Esto tiene importancia en los 

terminos de satisfacer necesidades alimenticias, al ser los productos 

de origen vegetal de un mas facil acceso por los estratos de menor 

ingresos. Se puede pensar a la tecnocracia del FIRA como no creyente 

de esta estrategia, a pesar de existir documentos que expresan lo con

trario (180). Por ello se observa, una disminuci6n de los creditos 

destinados a la ganaderia durante el 'auge' del SAM, pero al termino 

del sexenio, se incrementa el financiamiento a la gana~~ria. 
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Lo anterior se puede sostener con base a dos elementos. El 

primero, como un repunte en el apoyo crediticio a 1a ganaderia por 

parte del FIRA a partir del termino de la administraci6n lopezportillis

ta, incrementandose hasta un 37% en 1985, de sus recursos totales. 

Un segundo considerando sobre esta problematica, es planteada 

por el Dr. Ernest Feder en una aerie de articulos (181). Se ubica,como 

el Banco Interamericano de Desarrollo a traves de un documento pide 

a los gobiernos latinoamericanos abandonar la busqueda de la autosufi

ciencia alimentaria, al ser una meta inalcanzable y no realista para 

la mayoria de los paises pobres por los altos costos que impli~a, los 

cuales llegan a ser superiores a los de cualquier otro sector. A cambio 

pr0p0neJ este banCO, Un pr()~rama de I Seguridad alimentaria I ' donde Se 

oriente la politica agricola a importar y exportar productos agropecua

rios de acuerdo a una aerie de 1 ventajas comparativas'. 

Este tipo de argumento tiene mas un sustento ideol6gico que 

cientifico. Pero estos son en los terminos de concepcion de la burocra

cia financiers, y la tecnocracia del FIRA no es la excepci6n. 

ACfiVIDADES DE APOYO A LA GANADERIA POR EL FIRA. 

El FIRA no solo opera como instituci6n crediticia, sino tam

bien de apoyo, educaci6n y divulgaci6n en favor de la ganaderia. 

Por las publicaciones de las investigaciones en ganaderia, 

ya sea a traves de su boletin informative, o si es lo suficientemente 

importante por ediciones especiales, el FIRA fomenta basicamente las 

de caracter zootecnico. El objetivo principal de. estas se enfoca a 

optimizar recursos para obtener el maximo beneficia con la minima inver

sion ( o esfuerzo) • Entre estos encontramos recomendaciones econ6micas 

(administrativas,comercializaci6n,organizaci6n), nutricionales (manejo 

de pastizales,uso de recursos forrajeros,suplementos,etc.) y de manejo 
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(comportamiento de animales,efectos de ordena,etc.). 

Las investigaciones abordan problemas de indole practico 

y cotidiano de las explotaciones pecuarias. Aparentemente, estas se 

llevan a cabo con escasos recursos econ6micos, salvo eo::epciones. Las 

investigaciones de caracter clinico ( patologia, fisiologia, inmunologia, 

etc.) son limitadas. 

Los resultados de los estudios por su mismo caracter practico, 

son divulgados a traves de los centros de demostraci6n ganadera. Para 

el ano de 1982, el FIRA contaba con 14 centros de este tipo, distribui

dos en diferentes estados de la republica. Nueve de ellos son sobre 

producci6n de leche, dos sobre cria, uno sobre desarrollo de becerros, 

uno sobre producci6n animal y el ultimo sobre producci6n de lana (182). 
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EXPORTACION Y DEMANDA DE CARNE. 

En este capitulo se pretende exponer a grandes rasgos, dos elemen

tos que han coadyuvado el proceso de ganaderizaci6n en Mexico: la expor

taci6n y la demanda interna de productos pecuarios. 

EXPORTACION GANADERA. 

Como se observa inicialmente en el cuadro nfumero 16, las exporta

ciones del ganado bovina en pie, son las que tienen una mayor relevancia 

en cuanto a constancia y proporci6n dentro del sector pecuario. La 

demanda sobre esta mercancia se basa en la necesidad de los E.U.A. 

de animales para engorda, establecido por su modelo de desarrollo gana

dero (supra). Aparte, se ofrece la ventaja comparativa de la vecindad 

o distancia, y en un producto vivo resulta de gran importancia. 

Por otro lado, el rubro de 'carne fresca, refrigerada o congelada' 

tiene importancia hasta el ano de 1978, cayendo el volumen de su expor

taci6n hasta interrumpirse en 1980. Los E.U.A. ha sido su principal 

externo; este se compartia con otros paises. Los principales proveedores 

para el ano de 1969 eran Australi~ con el 47.5% del volumen importado, 

Nueva Zelanda con el 21. 7%, Mexico con el 6.4%, Irlanda con el 6.4, 

Canada con el 4.2% y otros paises con el 13.8%. Las cuotas de estas 

naciones eran reguladas por la 'Public Law 88-482', tambien deno~inada 

'Beef Import Quota Bill', en la cual se estipula que si el nivel de 

importaci6n es excedido a una asignaci6n predeterminada con base a 

una formula que incluye el factor de crecimiento de la producci6n domes

tica anual promedio de carnes, se aplicaran restricciones a los mayores· 

exportadores (Australia y Nueva Zelanda); estos paises han restringido 

voluntariamente sus exportaciones para evitar la sanci6n. Pero ha pesar 
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de la existencia de dicha ley, el 31 de diciembre de 1979 se pone en 

vigor la 'Meat Import Act'. En esta se propane una nueva 'formula anti

ciclica;, en la cual se prevee un aumento de las importaciones de carne 

cuando la produccion nacional es baja e inversamente, cuando la produc

cion sea alta se limitara la importacion. A pesar de existir un nivel 

minima de importaciones para mantener una estabilidad en los precios 

internos, el cual ha sido fijado en 567 000 toneladas, no se alcanzaran 

los niveles previarnente establecidos de las 725 000 toneladas. 

Como una nota al margen, cabe senalar a las exportaciones de carne 

asociada a estrictos con troles sanitarios y de calidad. En el caso 

de Mexico, esto se instrumento a traves de los rastros Tipo Inspeccion 

Federal (TIF). Surgen a finales de la decada de los cuarenta, recibiendo 

un fuerte impulso en el marco del Plan Marshall con el objetivo de 

suministrar productos carnicos a la Europa de posguerra (183). Hasta 

1957 operaban 21 empacadoras, pero debido a restricciones en la demanda 

solo se encontraban en operaci6n 10 para 1974, pero en el resto de 

la decada surgen un buen nUmero de ellas tambien explicado par la expor

tacion de carne de cerdo. Para el ano de 1984 existen en el pais 52 

plantas empacadoras, manejando 29 lineas de produccion de bovinos, 

21 de porcinos, 4 de aves y 10 de equinos. De los 52 rastros TIF, 31 

se encuentran en estados del norte: en Baja California 3, en Sonora 

9, en Chihuahua 8, en Nuevo Leon 2, en Coahuila 5, en Tarnaulipas 2 

y en Durango 2; esto se explica por la estrecha vinculacion del sistema 

TIF ala exportacion de carne procesada de bovina a los E.U.A., aunque 

solo se utilice actualmente el 25% de su capacidad instalada. 

Pero regresando al ganado en pie, se observa una tendencia ascen

dente en las exportaciones (ver grafica #1). Asi, destacan cuatro anos 

como relevantes: 1972, 1979, 1983 y 1986. Como se observa, no hay un 
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comportarniento ciclico de los datos apuntados, al ser las diferencias 

de aiios de 7. 4 y 3; esto a su vez manifiesta la no liquidaci6n de 

excedentes del hato ganadero, como si ocurre en otros paises, por ejem

plo E. [.A. y Argentina. Asi misrno, destaca para los aiios referidos, 

la importancia de la exportaci6n ganadera dentro de las hechas por 

el sector apropecuario. 

Ahora bien, si se observa en la grafica citada el porcentaje de 

participaci6n de los creditos otorgados por el FIRA, estos no tienen 

una correspondencia directa a los montes exportados. Ello es debido 

a que el ciclo biol6gico de la producci6n de becerros, no corresponds 

de manera anual a las inversiones hechas en este rubro. Pero aun asi, 

un gran monte de inversiones" de la ganaderia en las etapas iniciales, 

ha ido inyectando paulatinamente fuerza a las exportaciones, aunque 

se observe un descenso relative de 1973 a 1978. A partir de entonces, 

vuelven a adquirir los prestamos pecuarios una tendencia al ascenso, 

y esto hace predecir para futures aiios un alza de la exportaci6n ganade

ra. 

Si se intenta establecer una vinculacion entre las exportaciones 

pecuarias y los creditos del FIRA con los prestamos otorgados por el 

BIRF (ver grarica #2 y #3), esta no existe de manera lineal y mecanica. 

Asi, ante un gran impulse para los proyectos ganaderos latinoamericanos 

por parte del Banco Mundial en las decadas de los sesenta y setenta, 

sigue un estancamiento donde hay aiios en que no se destina dinero a 

este tipo de proyectos. Perc se le encuentra una raz6n de ser: Mexico 

como pais periferico, ofrece una ventaja comparativa ·y es la proximidad 

a los E.LA. como formaci6n central y mercado potencial. Para el caso 

especifico de la ganaderia en pie, es decir como una mercancia viva, 

requiere que los desplazawientos sean minimos por la perdida de peso 
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intrinseca al 1 stress 1 del trans porte. Esto encaja en los permisos 

de exportaci6n, otorgados en su mayoria a los estados del norte del 

pais, y a la ubicaci6n de los corrales de engorda norteamericano. De 

esta manera, resul ta obvio para los E. 'C. A. , la importaci6n de ganado 

en pie de su vecino pais a hacerlo de otro continente o de una distaacia 

mayor, pues se incrementarian los cvstos y riesgos. 

Asi, hacia una primer a etapa de impulse y fomento de la ganaderia 

en ~exico con recursos del BIRF, sigui6 una respuesta de producci6n 

y exportaci6n. ~o ha requerido de un sostenimiento anual, pues la propia 

generaci6n de divisas, y los creditos otorgados por el FIRA con recursos 

internos han sido suficientes para ella. A comparaci6n con otras activi

dades extrovertidas, en est a se gener6 un proceso de reproducci6n arr:

pliada y su consecuente acumulaci6n de capital. En otras palabras, 

para la ganaderia no se requiere hacer una inversion cotidiana de capi

tal extranjero para fomentar la actividad, y pensar que al momenta 

de su interrupci6n se viene abajo la producci6n; tan es asi, que el 

producto pecuario se ha sostenido en constante crecimiento en los ulti

mos veinte aiios, y por lo general arriba del subsector agricola (183). 

Aunque se ve de manera contradictoria un apoyo inicial del Banco Mundial 

interrumpido a ultimas fechas, pero en cambia un sostenimiento y foemnto 

de la actividad por parte del FIRA. A manera de resumen, se piensa 

que la actividad extrovertida de la ganaderia ha generado una entrada 

de divisas las cuales permiten sostener a estes dias un proceso de 

acumulaci6n de ~apital, sin necesidad de recurrir a prestamos externos 

como fue ~n un principia; paralelo a ello es necesario considerar el 

nivel de valorizaci6n en el medio rural mexicano, el cual es muy bajo 

y esto permite la sobrevalorizaci6n de las divisas·. 

Solo se hara menci6n a las importaciones sin profundizar en ello, 
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al no ser objeto de estudio del presente trabajo. Basicamente las gana

deras corresponden a la importaci6n de materias primas para la industria 

manufacturera, como es el rubro de piele sin curtir y lana sin cardar 

(ver cudro #15). Tambien se importa ganado vacuno, pero por lo general 

son animales de registro para el mejoramiento genetico del pie de cr1a. 

DEMANDA DE CARNE. 

El consumo de carne roja en general y el de la carne de res en 

particular, es relativamente bajo en Mexico aunque demuestre una ligera 

tendencia a su incremento. Para el quinquenio 1955-59 el consumo aparen

te de carne de bovino por habitante fue de 8. 7 kilogramos, de 1960-

64 fue de 9.0 kilogramos, de 1965-69 de 9.4 kilogramos, en 1970 de 

11 kilogramos y en 1975 de 14 kilogramos, segun los Censos de Poblaci6n 

para los datos quinquenales y segun el Departamento de Agricultura 

de E.U.A. para la informaci6n anual (185). Aunque la FAO calcul6 para 

el trienio 1975-77 un consumo per capita de 9.9 kilogramos, y proyect6 

para 1981-83 11.3 kilogramos y p!ira 1989-91 11.86 kilogramos (186). 

El bajo consumo es debido a diversas causas entre las que se encue~ 

tra un reducido nivel de ingreso por habitante, a una acentuada diferen

cia entre los ingresos percibidos por los diferentes segmentos de la 

poblaci6n, a una oferta notablemente restringida de carne de bovino 

ante una poblaci6n cada vez mas gr~nde, a los aumentos paulatinos en 

los precios unitarios del producto pecuario al encontrarse la econom1a 

mexicana en una espiral inflacionaria cada vez mas acelerada y a las 

ventajas comparativas (precio de oportunidad) ofrecidas en el mercado 

externo. 

A pesar de haberse registrado una mejora en el nivel de ingreso 

del mexicano, explicado de alguna manera hasta la decada del setenta 
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por el desarrollo de un modelo econ6mico basado en la 'modernizaci6n 

e industrializaci6n' del aparato productivo, asi como pasar a la condi

ci6n de.pais exportador de petr61eo con su consecuente entrada de divi

sas. Aunque el mejoramiento del ingreso no se da de manera homogemea, 

notandose aim el atraso de ciertas regiones econ6micas con respecto 

a otras dentro de la misma formaci6n social. En esta gran diferenciaci6n 

se encuentra el sector rural respecto al urbano, reflejandose perfecta

mente en el ingreso, y para el objeto de estudio se diferencia en los 

coeficientes de elasticidad ingreso respecto a la demanda de carne. 

Como se observa en el cuadro #18, ambos coeficientes de elasticidad 

ingreso de la demanda de carne de res, urbano y rural, son inelasticos 

al ser mayores que cero pero inferioies a la unidad. Es decir, la canti

dad demandada varia en un porcentaje inferior al precio. Pero si hay 

una diferencia notable entre el medio urbano y el rural; mientras para 

el primero un cambio en el precio de la carne de res modifica minimamen

te la cantidad demandada, para el sector rural no es asi, es decir, 

este modifica mas su demanda. En esto cabe hacer las siguientes observa

ciones: 

1. La baja elasticidad ingreso que resulta para el sector urbano, 

puede estar influida por los precios al menudeo. En el caso de Mexico 

la inflaci6n influye mas en el precio de la carne que en el resto de 

los alimentos, y un estancamiento en su consumo implica el haber desti

nado una mayor parte del ingreso en sostener el mismo nivel. El alza 

en su precio se ha debido tanto al aumento de la demanda interna como 

externa y a una baja producci6n ganadera con su consecuente deficit, 

el cual se ha reflejado en un incremento relativo de los precios al 

consumidor. En el periodo de 1950 a 1957, el indice general de precios 

en el Distrito Federal subi6n un 70.8%, y en cambio el indice de la 
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carne de bovine lo hiz6 en un 134.7% (187); de 1956 a 1963 el incremento 

en el indice general de precios para la misma ciudad fue del 27%, y 

para el producto carne fue del 40%, reflej{mdose en un estancamiento 

del consume per capita en 16 kilogramos, deduciendose que el consumidor 

gast6 mas para mantener el mismo consumo (188). Para el periodo compren

dido de 1964 a 1978 el inice general de precios de los productos agrope

cuarios en la ciudad de Mexico subi6 en un 433.2%, cuando los productos 

ganaderos lo hicieron en un 650.3%, tomando como aiio base 1954. No 

ha sido hasta los ultimos aiios cuando se ha revertido esta tendencia, 

habiendo disminuido el precio relative de la carne, pero no hay una 

respuesta del aparato productive ante una mayor demanda; el hato ganade

ro ha disminuido en sus acervos (en -0.2% para 1986) y se ha incrementa

do el sacrificio en un 3. 3%, es decir, ante un aumento en la demands 

pero debido este a una disminuci6n de los precios relatives de la carne, 

la oferta se cubre mediante el inventario existente y no mediante un 

aumento en la producci6n y productividad. 

Cabe hacer una acotaci6n: se afirm6 en lineas atras la incapacidad 

del subsector pecuario de satisfacer la demanda creciente del mercado 

tanto interne como externo. pero por otro lado en los ultimos aiios 

ha existido un incremento en la demanda nacional. Como se mencion6 

en el apartado dedicado a la exportaci6n ganadera, esta sufri6 una 

limitaci6n en el subinciso de 'carnf!! fresca, refrigerada o congelada' 

a partir de 1981. En consecuencia al no realizarse en E.U.A., una parte 

considerable de la producci6n de ganado bovine (30 000 toneladas de 

carne deshuesada, lo que equivale en canal a 115 000 toneladas, es 

decir, el 13.6% de la oferta nacional) se vende en el mercado interne; 

pero si este tiene una seria restricci6n al ser su nivel de ingreso 

re1ativamente bajo cornparado con el del mercado externo, el precio 
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relativo disminuye asi como el inventario ganadero. 

Una de las determinantes mas importantes del coeficiente de elasti

cidad ingreso de la demanda, es el grado de disponibilidad de sustitu

tos. Si se restringe el anal isis al estricto consumo de carne, la de 

res facilmente es sustituible por la de origen porcino, ovino, caprino 

o de ave. Pero pensando en el habito alimenticio en el medio rural, 

los productos pecuarios no son esenciales y pueden ser reemplazados 

por los de origen vegetal. Este elemento es explicativo del por que 

el coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda de carne de res, 

es mayor para el sector rural con respecto al urbano. 

3. Los consumos aparentes de carne en Mexico, no consideran el 

total del volumen de carne producida. No existe un registro sobre la 

totalidad de la matanza. Es bien sabida la existencia de rastros clan

destinos asi como el sacrificio in situ. Se ha estimado que esta en 

el caso del bovino asciende al 10% aproximadamente sobre el total, 

pero en realidad no se cuenta con una cifra confiable. 

4. El coeficiente de la elasticidad ingreso de la demanda de carne 

de res en el sector urbano se encuentra diferenciado. Cada uno de los 

estratos que conforman el sector presenta un diferente coeficiente. 

Asi para el de mas altos ingresos, el producto carnico es completamente 

inelastico puesto que su demanda no variara a pesar de cualquier incre

mento en su precio. Tan es asi, que la carne demandada obedece a ciertas 

caracteristicas de corte, raza, presentaci6n,etc., que a un precio 

determinado. En cambio para otros estratos urbanos su consumo si esta 

en funci6n del ingreso y de sus sustitutos por otras carnes o alimentos. 

Todo lo anteriormente expuesto lleva a considerar de una manera 

muy c.uidadosa a los coeficientes de elasticidad ingreso de la demanda 

de carne de res. Como se argumenta, existen una serie de elementos 
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diferenciativos, y su analisis implicaria establecer una serie de estra

tificaciones para corre1acionar1os con los segmentos de la poblaci6n 

a los que se quiera referir. No siendo el objetivo de la presente tesis, 

tan s6lo se hara uso del parametro en su nivel general. 

En el aiio de 1974 se estableci6 un promedio ponderado del coefi

ciente elasticidad ingreso de la demanda de productos de origen animal 

de 0.84%. Si existia un incremento per capita del ingreso y se mantenia 

la tasa del crecimiento del producto pecuario en 3.5%, esto implicaba 

un aumento de la demanda total del 6% (0.84x3.0+3.5=6.0). Una diferencia 

de esta magnitud en un plazo de 10 aiios arroja un deficit del 21% sobre 

la demanda total (189). 

En las proyecciones hechas por la Secretaria de Agricultura y 

Ganaderia y la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, se aproximan 

los datos. El deficit de la carne de bovino respecto a la demanda total, 

incluida la externa, aumentara de un 14% (71 400 toneladas) en 1970 

a un 19.3% (133 500 toneladas) en 1975. De esta manera quedar6n sin 

satisfacer 38 000 y 95 000 toneladas de carne de demanda interna, y 

33 400 y 38 700 toneladas de carne de demanda externa para los aiios 

de 1970 y 1975 respectivamente (ver cuadro #19). 

Cuando se elabora el Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, 

para el caso de la carne se pronostican cuatro alternativas de su deman

da para la decada del ochenta: 

a. Que el ingreso real per capita se incremente en un 2% y los 

precios reales al consumidor mantengan su nivel. Implica que el precio 

nominal de la carne tenga e1 mismo crecimiento que el indice general 

de precios. 

b. Que e1 ingreso real per capita se incremente en un 2% y los 

precios reales a nivel del consumidor lo hagan en 1%. Esta alternativa 
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es poco probable al ser el margen tan pequeiio entre los incrementos, 

que los precios no tendrian espacio para aumentar mas rapido que la 

inflaci6n. 

c. Que el ritmo de crecimiento del ingreso real per capita alcance 

el 4% anual para que los precios reales a nivel del consumidor queden 

estables. 

d. Que el ingreso real aumente a un ritmo del 4% y el precio real 

de la carne tan solo lo haga en 1%. En este nivel se contempla a la 

carne como un producto de alta preferencia, en donde el consumidor 

esta dispuesto a adquirirla siempre y cuando se incremente su ingreso 

(190). 

Estas cuatro alternativas se manejan sobre un supuesto: un incre

mento del ingreso real y se pens6 a partir de las exportaciones petrole

ras. Pero la caida paulatina del precio del petr6leo en los mercados 

internacionales alcanz6 hasta un 60%, limitando el aumento en el ingre

so. Por otro lado, el ni vel del endeudamiento exterior, la reducci6n 

del gasto publico y el cierre de fuentes de empleo enmarcadas en una 

politica econ6mica restrictiva, ha tenido como consecuencia una disminu

ci6n del ingreso real. Se explica entonces la situaci6n actual del 

mercado de carne, en donde el ingreso esta disminuido a tal grado que 

como seftal6 el Informe Anual del Banco de Mexico para el afto de 1986, 

ha decrecido el precio de lacarne de res en un 21.2% respecto al indice 

nacional de precios al consumidor. Si a ello se le aiiade la ventaja 

comparativa ofrecida por los precios del mercado externo, el cual absor

ve el costo inflacionario por fijarse diariamente la paridad del peso 

mexicano frente a las divisas extranjeras, existe una tendencia por 

parte del ganadero a realizar su producto por la exportaci6n como bece

rro en pie. 
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De esta manera a grosse modo, se va ubicando a la actividad pecua

ria mexicana para el caso del bovine de carne, mas en una orientaci6n 

hacia el mercado externo al ofrecer un precio relativamente superior 

al interne, y en consecuencia permite un mayor beneficia al productor. 

Esto explica en parte las actitudes a ultimas fechas de los ganaderos 

en cuanto a presionar para contar con un mayor nllmero de permisos de 

exportaci6n, restringiendo la participaci6n del productor pequeno o 

ejidal y del 1 trafico 1 de becerros de los estados del sur al norte 

del pais. Por otro lado existe un mercado interne con precios relativa

mente bajos, el cual no genera un interes para el ganadero nacional, 

produciendose un frecuente desabasto, el cual es cubierto paradojicamen

te por la importaci6n de ganado proveniente de naciones centroamerica-
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DISCUSION DE RESULTADOS. 

Como se habra vis to en el desarrollo de la presente tesis, se 

han expuesto una serie de argumentos que permiten afirmar la hipotesis 

planteada: el capital financiero internacional ha sido uno de los ele

mentos, en este caso el mas importante, que han fomentado la ganaderia 

mexicana con un mayor dinamismo desde hace veinte afios. 

Este proceso de la expansion pecuaria cuando ha sucedido a ritmos 

muy elevados y en deterioro de otras actividades o agentes de la produc

ci6n, se le ha denominado 1 ganaderizaci6n 1
• 

Desde la aparici6n del modo de producci6n capitalists, el fen6meno 

de la ganaderizaci6n tambien ha estado presente, y adecuandose a la 

necesidad del capital como relaci6n social en su conjunto. Cuando se 

describio el primer ejemplo, el de la ganaderizaci6n ovina en Inglaterra 

de los siglos XII a XV, destaca un elemento que coadyuv6 ala formaci6n 

originaria de capital: la expulsion de fuerza de trabajo del medio 

rural. Esta tuvo que ser de una manera violenta, de no ser asi, el 

campesino se hubiera sostenido en su tierra, pero la ganaderia al ir 

ocupando espacio y compitiendo por el mismo territorio, 1 libera 1 al 

trabajador rural, para que este se inicie en un proceso de proletariza

ci6n, y su consecuente integraci6n a un futuro ejercito industrial 

de reserva. La ganaderia ofreci6 las caracteristicas ideales para ir 

ocupando esa tierra invadida, primero por necesitar escasa mano de 

obra, al ser un proceso productive biol6gico con una relativa eficiencia 

o independencia a la intervenci6n ·del ser humano. Por otro lado, el 

nacimiento industrial se basaba en la rama textil, siendo un insumo 

basico la lana. En sintesis, esto permite afirmar para un primer caso, 

como la ganaderia se adecuo e impulse una forma de desarrollo inserts 

en una primera fase del naciente modo de producci6n capitalists ingles; 
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como es bien sabido, en la actualidad hay un abandono de esta actividad, 

y se remite exclusivamente a territories extensos con poca fuerza de 

trabajo como Australia y Nueva Zelanda, o a unidades productivas de 

subsistencia en lo general. 

El segundo caso argurnentado sobre la adecuacion de la expansi

on ganadera, fue el de la epoca colonial en la Nueva Espana. Aqui la 

competencia territorial, se dio mds con el objetivo de dominar y de 

establecer una estructura productiva agropecuaria. A diferencia del 

anterior, no se tenia la intension de expulsar fuerza de trabajo para 

incorporarla a un sector industrial. En este caso, el territorio a 

1 conquistar 1 era muy arnplio. Y se dice a 1 conquistar 1 puesto que el 

baber sometido a la cultura begemonica a traves de la fuerza fisica, 

no implicaba que la resistencia bubiese terminado por un lado, y por 

el otro se bacia necesario instrumentar un mecanismo de dominio economi

co, para este caso aun mercantil. Las actividades minera y pecuaria, 

fueron las impulsadas: la primera, por la estrecba vision de ser para 

el caso de la plata, un metal precioso que permitiria comprar todos 

los bienes necesitados por Espana en ese momento, sin pensar en crear 

una base productiva. Para el caso de la ganaderia, esta fue una activi

dad asociada a la primera, puesto que proporcionaba una serie de insurnos 

como fue el acarreo,. traccion, iluminacion y alimento. Simult{meamente 

permitio ir ocupando las mejores tierras e implementando una estructura 

para la produccion agropecuaria y de dominio para la poblacion nativa. 

Se ubico tambien al termino del auge minero y una vez consoli

dadas las relaciones de explotacion y dominio, la poblacion ganadera 

permanece durante un arnplio periodo estancada. No es sino basta la 

hacienda porfiriana cuando vuelve a expanderse por el motivo de sus 

ventas en el exterior, y verse al poco tiempo interrumpida este despegue 

por el movimiento armado revolucionario. No es sino basta la decada 
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de los cuarenta, cuando se ubica la creaci6n de ciertas bases para 

su expansi6n. En la presente tesis, esto fue explicado por una de ellas, 

el capital financiero internacional. 

El sosten que se di6 para la aparici6n del capital financiero, 

no fue e 8 pontaneo; de 1algun 1 sitio tuvo que aparecer. La explicaci6n 

en este sentido, se asume en primer d!rmino como te6rico conceptual, 

ubicandose para las formaciones centrales desarrolladas. Se analiz6 

una tendencia a una mayor composici6n organica de capital, es decir, 

a un creciente aumento del capital constante respecto al ca~ital varia-

ble. Esto no tendria ningun problema para el capitalismo, al contrario 

el tener una mayor productividad con un nUmero cada vez menor de asala-

riados, salvo que disminuye su tasa de ganancia. Cuando se habla de 

este problema en terminos amplios, es decir, cuando su envergadura 

involucra a toda la formaci6n social, uno de los mecanismos para poder 

sostener las tasas de ganancias altas, es la exportaci6n de la crisis. 

En un principia, se hiz6 a traves de la exportaci6n de mercancias hacia 

las formaciones sociales perifericas, y mas aun cuando estas tenian 

el 1 status 1 de colonias; pero se fue hacienda cada vez mas dificil 
; 

su realizaci6n por la aparici6n de nuevas competidores o capitalismos, 

y por la incapacidad cada vez mas creciente de la periferia de adquirir 

un volumen cada vez mayor de mercancias. 

De esta forma ya mas en un sentido hist6rico, se ubica para 

el periodo de entreguerras, un reajuste en la hegemonia econ6mica del 

capitalismo mundial. Se concibe como una caracteristica clara de los 

paises desarrolladps su fase imperialists, y entendida esta como un 

proceso de internacionalizaci6n de capital a traves de dos formas: 

el capital monop6lico trasnacional y el capital financiero internacional 

Pero para que estas formas de capital pudieran tener 1 asiento 1
, parale~ 

y simultaneamente se da una nueva divisi6n internacional del trabajo, 
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se define para ello los papeles de las formaciones de desarrollo autoce~ 

trado y de las perifericas, asi como los vinculos de dependencia. 

En la primera forma, el capital monop6lico trasnacional, surge 

como un instrumento de organizaci6n avanzada:la empresa multi o trasna

cional. Esta hace converger a sus intereses a los estados y a las burgu~ 

sias nacionales, para asi fusionarse en un {mico prop6sito que es la 

ampliaci6n y dominio por el sistema capitalista; esto implica obviamente 

perpetuar las condiciones de reproducci6n de capital con una alta valori 

zaci6n del mismo. 

La segunda forma, el capital financiero internacional, no 

se da sin la primera, e inversamente. Esta categoria que habia permanec~ 

do guardada en la terminologia econ6mica, vuelve a salir a flote para 

explicar una serie de problemas. La representaci6n dineraria del capital 

productivo, cada vez adquiere niveles mas sorprendentes. Asi, una vez 

realizada la producci6n en dinero, es necesario volver a reproducir 

las condiciones de producci6n; estas condiciones de metamorfosis al 

ir adquiriendo una frecuencia y magnitud cada vez mayor, requieren 

de mecanismos redistributivos u compensatorios, y asi se explica la 

fortaleza actual del capital financiero internacional. 

De esta manera, se ubic6 mas en un analisis hist6rico coyuntu

ral, partiendo temporalmente al fin de la segunda guerra mundial a 

los E.U.A como la formaci6n social desarrollada que ocupaba un lugar 

hegem6nico en lo econ6mico, financiero y tecnologico. Se establece 

el d6lar estadounidense como moneda de intercambio mundial. El convenio 

de Bretton Woods da origen al FMI y al BIRF como instrumentos del capi

tal financiero internacional, los cuales en una breve etapa mediante 

el Plan Marshall, canalizan capital publico para la reconstrucci6n 

de la infraestructura europea, y permitir la llegada de capital privado 

en una segunda etapa. Afluye el capital norteamericano en forma de 
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inversion directa (empresa trasnacional), y Europa representa un mercado 

potencial tan grande como los propios E.U.A. No es sino basta la decada 

de los sesenta, cuando ese flujo de capital, ya sea productivo o finan

ciero, empieza a tener una presencia mas clara y abierta en la region 

latinoamericana, en concreto Mexico •. 

Dentro de los paf.ses subdesarrollados se encuentran diferencias; 

no todos estan en la misma posicion ante las formaciones centrales. 

El caso de Mexico como el de otros paf.ses (Brasil, India), pueden ser 

catalogados como de un desarrollo intermedio, o sea, no dejan de tener 

relaciones de dependencia bacia las naciones centrales, pero han genera

do un cierto crecimiento economico. Se ubic6 a Mexico como uno de los 

principales receptores de c'reditos internacionales, provenientes del 

BIRF y destinados a la gimaderf.a. La actividad pecuaria se enmarc6 

dentro de una 16gica de division internacional del trabajo, e indirecta

mt;!nte a la agroindustria trasnacional como la principal beneficiada. 

Pero esto no hubiera sido tan facil o posible, si al interior 

de la propia formacion social mexicana no se establecen una serie de 

condiciones estrategicas. Asi se expres6 como punto de partida el sexe

nio cardenista, donde se sientan las bases de una estructura agraria 

bimodal; esquematicamente, se apoyo por igual tanto al productor empre

sarial como al campesino, aunque eran y son desiguales. Pero a partir 

del proximo sexenio (Avila Camacho) en adelante, se apoyo de manera 

abierta al productor capitalista, donde se incluye al ganadero, mediante 

diferentes medidas, como fueron la ampliaci6n de la infraestructura 

hidraulica iniciada en 1926, el establecimiento de una politica de 

precios de garantf.a, un apoyo crediticio substancial asi como a la 

investigacion agricola, fenomeno que anos mas tarde seria conocido 

como la 1 revolucion verde 1 
, la cual repercuti6 en la producti vidades. 
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Aunque en apariencia este apoyo parece encauzado a la agricultura, 

sin tanta publicidad, se reflejan incrementos anuales mas homogeneos 

y substanciales en la producci6n pecuaria. 

El haber asumido un modele econ6mico de crecimiento, ya sea 

denominado de 'desarrollo estabilizador' o de 'responsabilidad comparti

da' bajo una estructura agraria bimodal, donde tan solo se habia apoyado 

durante un largo trecho a uno de los sectores y concretamente al mas 

poderoso, condujo a una severa crisis agricola, manifestada en una 

incapacidad de autosuficiencia alimentaria. 

Este apoyo sectorial, a su vez puede subdividirse. Es decir, 

que aparte de haber ayudado la administraci6n gubernamental al sector 

mas poderosos dentro de la a~tividad agropecuaria en general, el subsec

tor ganadero se vi6 especialmente favorecido. Esto se sustenta documen

talmente en el analisis de la participaci6n del FIRA en el fomento 

de la actividad pecuaria. Pero aqui se establece un vinculo, donde 

se hace notar la dependencia de esta instituci6n a pesar de ser un 

organismo del gobierno federal, con la banca de desarrollo, mas en 

concreto con el BIRF. De esta forma se estableci6 una articulaci6n 

entre el fomento de programas ganaderos por este organismo internacional 

y la instituci6n mexicana referida. Cabe hacer notar, que este apoyo 

fue muy amplio y substancioso hasta finales de la decada de los setenta 

por el Banco Mundial, y aunque haya disminuido su participaci6n en 

la actualidad, la dinamica generada dentro de la actividad pecuaria 

permite afirmar su relativa independencia1 la cua1 siendo financiada en 

los ultimos tiempos por recursos de origen internq, asi como por el 

mismo productor, es decir, este ha adquirido una capacidad de autofinan

ciamiento a traves de la inducci6n que se hiz6 en un memento dado de 

un proceso de acumulaci6n de capital. Piensese que d.n solo para el 

aiio de 1986 las exportaciones ganaderas representan para hoy dia 384 
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mil millones de pesos (256 millones de d6lares). 

Finalmente, el haber fomentado la actividad hacia el exterior, 

tiene serias implicaciones en la actualidad. Primero, el desabasto 

interne justificado en los 'costos de oportunidad'; conviene en terminos 

de beneficia para el productor mas la venta en el mercado externo que 

en el interne. Por otro lado, bajo el supuesto que se incrementara 

el ingreso real del mexicano mas alla del 2%. el pais se vera en una 

seria contradicci6n, de manera simultanea exportara becerros para engor

da e importara carne y sus derivados. 

Ante las tendencias actua1es de la ganaderia en Mexico, se hace 

necesario plan tear una estrategia global donde se inserte esta, sin 

distorsionar el aparato productive agropecuario en su conjunto. 

Por un lado, es conveniente mencionar al cambio o transformaci6n 

del habito alimenticio hacia los productos de origen animal como resul

tado de un aumento en el nivel de vida. A pesar de la existencia de 

una critica en cuanto a que el proceso de producci6n de bienes alimenti

cios de origen animal conlleva una gran utilizaci6n de insumos, por 

otro lado no deja de representar una serie de ventajas como son su 

alto contenido nutritive y variedad de presentaciones (cortes, derivados 

lacteos, embutidos, etc.). Pensando en las caracteristicas de la vida 

urbano industrial, se refleja en esta un mayor numero de satisfactores, 

entre ellos el acceso al consume de productos pecuarios. Aunque parece 

contradictorio, a pesar de ser el sector rural el productor de este 

tipo de bien alimenticio, no tiene el ingreso suficiente para consumirlo 

ahi mismo, en consecuencia se canaliza al medio urbana quien tiene 

la capacidad de demandarlo y pagarlo. Lo expuesto no invalida al produc

to carnico o lacteo en cuanto a sus caracteristicas nutritivas, sino 
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al contrario, sera un indicador del incremento del nivel de vida. 

Pero surge una contradicci6n en la oferta y demanda de estes pro

dustos. Al ser los paises desarrollados quienes aumentan su ingreso 

y nivel de vida, la demanda de productos carnicos no es satisfecha 

par sus propios aparatos productivos a pesar de su alta tecnificaci6n 

e intensificaci6n de los procesos. Asi los paises menos desarrollados 

seran quienes proporcionen estes productos al subvalorarse los costas 

de producci6n. El problema aqui aparece en el desabasto de los propios 

mercados internes, es decir, a un productor ganadero le es mas convenie~ 

te en terminos econ6micos (o de 'costa de oportunidad') vender su pro

ducto en el exterior que realizarlo en el interior. En consecuencia, 

al encarecerse el producto su precio interne es mas alto y par lo tanto 

su consume se restringe a los estratos de mayores ingresos, manifestan

dose par otro lado la necesidad de iinportarlo. En el caso de Mexico 

ha side frecuente para el caso de la carne, realizandose importaciones 

de ganado provenientes de Guatemala y Honduras. 

Ante esta problematica; una estrategia de desarrollo ganadero 

no debe implicar un desaliento de la misma. Se requiere una reorientaci-

6n y hasta una reestructuraci6n, pero pensar que el problema de la 

~istorsi6n productiva agropecuaria o el de autosuficiencia alimentaria 

seria resuelto par el simple heche de la desactivaci6n ganadera, suena 

false. 

Si se ubica el problema desde la perspectiva de la demanda externa, 

es decir, Mexico como un pais fundamentalmente exportador de becerros 

para en~orda en·los E.U.A., una propuesta estrategica contemplara para 

dicho rubro su fomento perc garantizando el abasto interne. Una medida 

conveniente para ella, es el manejo de los permisos de exportacion 

-lo cual hace la S.A.R.H.- condicionados a una venta del producto dentro 
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del mercado interne. Se puede establecer una proporci6n para la exporta

ci6n de un nt1mero determinado de cabezas condicionado a uno cuota para 

el abasto interne. Con una medida de este tipo, se podrian equilibrar 

las demandas interna y externa, a la vez que el productor buscaria 

una mayor productividad, puesto que la exportaci6n estaria en funci6n 

de la canalizaci6n de carne hacia el mercado nacional, y no en base 

a cuotas como se ha venido manejando hasta ahara. 

Cabe hacer una consideraci6n; en Mexico se han establecido de 

acuerdo a las caracteristicas climatol6gicas y consecuentemente ecol6gi

cas, sistemas regionales de producci6n ganadera: a) norte-arido, b) 

central-templado y c) sureste (golfo) tropical. La ganaderia de los 

estados del norte como ya se ha mencionado, son substancialmente expor

tadores de becerros en pie, y esto desde la perspectiva de su ecosistema 

es explicable: no existe la capacidad de engorda, puesto que las limita

ciones de agua impiden tener grandes extensiones de pastes. Como el 

pais basa sus sistemas de engorda del rumiante en la transformaci6n 

de celulosa en p~oteina animal, y no a partir de granos como el case 

de los E.U.A., los estados del norte tienen una limitada capacidad 

forrajera. No sucede lo mismo con los estados ubicados en el Golfo 

de Mexico y en el sureste; en estos ocurre un fen6meno inverse, es 

decir, tal es la precipitaci6n pluvial que el pasta es una alternativa 

de producci6n y la ganaderia es una forma de agregar valor al producto 

agricola. Resumiendo, si se restringe la exportaci6n de becerro en 

pie de la zona arida del norte, es importante pensar donde se ubicara 

ese producto para su engorda y finalizaci6n antes de llegar al mercado. 

Suena absurdo impedir su venta en el exterior cuando no existe la capa

cidad de mantenerlo y realizarlo en el mercado interne; por ella si 
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se considera limitar las cuotas de exportaci6n es necesario haber es

tructurado primero un programa de 'engorda'. 

En segundo lugar, en cuanto a la competencia especial entre el 

ganado y los cultivos de consume humano. En lineas atras se ha menciona

do el bajo ingreso y en consecuencia bajo consume de productos de origen 

animal en el medio rural. Ante esta panoramica, el habito alimenticio 

campesino se sustenta basicamente en el consume de granos. Si no existe 

una posibilidad de mejorar el nivel de vida campesino a traves de un 

mayor consumo de productos de origen pecuario, la alternative se ha 

sostenido en la producci6n de cultivos basicos, a pesar que estos man

tienen subalimentados a los propios productores. Es por ello que una 

estrategia de autosuficiencia alimentaria debera de contemplar la pro

ducci6n de alimentos de origen animal para consume campesino, y esto 

sera factible en los terminos en que el ingreso del productor sea el 

suficiente como para demandarlos. De lo contrario, da la impresi6n 

que los programas de autosuficiencia alimentaria basados en la producci-

6n de granos, solo pretenden sostener la desigualdad del ingreso entre 

el medio rural y el urbano mediante un intercambio desigual manifestado 

en los precios bajos de los productos del campo. Se pretende entonces 

ubicar a la ganaderizaci6n como un problema mas referido a la estructura 

econ6mica y social con sus desigualdades y contradicciones implicitas, 

que a una consecuencia derivada de 1~ tenencia de la tierra o competen

cia espacial. En resumen, una estrategia de desarrollo ganadero debera 

contemplar la satisfacci6n de la demanda campesina de sus productos, 

pero es condici6n sine gua non, reforzar el ingreso real de este para 

que acceda a un nivel de vida mayor. 

Como un tercer elemento a considerar en una estrategia de desarro-
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llo ganadero, se encuentra la utilizaci6n espacial de la selva tropical. 

Se ha hecho menci6n a la explotaci6n irracional de los recursos natura

les localizados en ese espacio, todo ello por el unico fin de obtener 

una ganancia facil y rapida. La ganaderia ha sido uno de los instrumen

tos para explotar dichos recursos, cuando estos pueden proporcionar 

por si mismos beneficios biol6gicos y econ6micos, pero en una perspecti

va del largo plazo. No se quiere dar a entender que el espacio deba 

utilizarse entonces para ampliar la frontera agricola, ya que las acti

vidades asociadas son tan perjudiciales como las ganaderas. Se esta 

mencionando la capacidad pot~cial de la selva tropical de proporcionar 

bienes de consume como plantas medicinales o maderas pero bajo el ritmo 

de su producci6n natural, y no inducida por la mano del hombre. Asi, 

las actividades tanto agricolas como pecuarias se deberan de restringir 

a los eitios fuera a los ecosistemas a considerarse como reservas natu

rales; y aqui habria que realizar una evaluaci6n para determinar cual 

de los dos tipos productivos, el agricola 0 el ganadero, es mas propio 

en cuanto al beneficia econ6mico, biol6gico y social. 
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CONCLUSIONES. 

1. La consolidaci6n de la hegemonia financiers de los E.U.A. se 

manifiesta en la exportaci6n de capital a traves de un mecanisme como 

es el Banco Mundial. 

2. El Banco Mundial ha apoyado crecientemente al sector agropecua

rio, y dentro de este, se ha visto especialmente favorecido el.subsector 

ganadero latinoamericano. 

3. El FIRA ha constituido parte de sus recursos con fuentes exter

nas, basicamente del Banco Mundial. 

4. Los creditos acumulados desde el inicio de operaciones del 

FIRA, incluyendo las fuentes internas y externas, favorecen con el 

37.2% ala ganaderia sobre ei total erogado hasta el anode 1985. 

5. Ha existido una correspondencia entre los creditos internaciona

les otorgados por el Banco Mundial y los nacionales operados por el 

FIRA, sobretodo en el quinquenio 1971-1975. 

6. En los ultimos anos el Banco Mundial ha dejado de otorgar credi

tos para el fomento ganadero, no asi el FIRA ha continuado su apoyo. 

7. El subsector ganadero mexicano ubicado en los estados fronteri

zos del pais, ha orientado fundamentalmente su producci6n hacia el 

mercado estadounidense debido al mejor precio obtenido en el exterior 

que en el interior y a su baja capacidad forrajera. 

8. Los beneficios obtenidos a t~aves de la exportaci6n de ganado, 

permiten a este subsector actualmente autofinanciar sus operaciones. 

9. Existe una distorsi6n en el aparato productivo ganadero, ya 

que este al orientar su producci6n hacia el exterior sin haber satisfe

cho la demanda interna, ha obligado parad6jicamente a la importaci6n 

de animales para abasto. 



- 137 -

CUADRO # 1. 

Tasa de crecimiento de 1a produccibn agropecuaria. 

Sector agropecuario 

Subsector agrlcola 

Subserctor ganadero 

1960-62/1965-67 

7.9 

8.2 

7.7 

Fuente: Gonza1o Rodriguez,1983 (b),p.171. 

1967-67/1978-80 

4.1 

1.7 

6.7 

CUADRO # 2. 

Tasa anua1 de crecimiento de productos agrico1as. 

1960-62/1965-67 1965-67/1978-80 

Sorgo 31.4 10.6 

C8rt.ano 22.6 9.5 

Caiia de azUcar 9.3 - 0.3 

Mll.z 6.7 0.7 

Arroz 4.1 1.7 

Frijo1 1.9 - 1.5 

Algodbn 2.5 - 4.8 

Fuente: Gonza1o Rodriguez,1980,p.67. 

1960/1980 

4.7 

2.8 

6.5 

1960/1980 

17.1 

13.6 

2.7 

2.6 

2.5 

- 0.4 

- 2.5 



Pais 

Brasil 

Mexico 

Colombia 

Argentina 
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CUADRO # 3. 

Prestamos acumulados en millones de d6lares para los cuatro 

principales deudores en 1a regi6n latinoamericana hata 1986. 

ntimero de operaciones Adeudo 

149 13 084.6 

94 8 818.1 

/ 

116 5 551.1--/ 

27 2 642.8 

Porcentaje respecto 
al global 

10.37 

,_ .... ,, 
/// 6.99 

/ 
' 

4.40 

2.09 

Fuente: I.B.R.D.,International Report,Washington,I.B.R.D.,1986. 
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CUDRO # 4. PRESTAMOS OTORGADOS POR EL B.I.R.F. A BRASIL, MEXICO Y 

COLOMBIA DE 1972 a 1986 (millones de d61ares). 

ANO 

1972-73 Absoluto 

Relativo 

1974 Absoluto 

Relativo 

1975 Abso1uto 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

Absoluto 

Relativo 

BRASIL 

187.7 

29.3% 

242.0 

27.3% 

426.5 

36.5% 

498.0 

35.3% 

425.0 

22.7% 

705.0 

34.3% 

674.0 

30.2% 

695.0 

26.7% 

844.0 

27.0% 

722.1 

24.4% 

1,457.5 

42.9% 

1,604.3 

53.4% 

1,523.0 

41.7% 

1,620.0 

34.4% 

MEXICO 

200.0 

31.3% 

309.0 

34.8% 

360.0 

30.0% 

315.0 

22.3% 

257.0 

13.7% 

469.5 

22.8% 

552.0 

24.7% 

300.0 

11.3% 

1,081.0 

34.6% 

657.3 

22.2% 

887.9 

26.1% 

576.3 

19.2% 

598.0 

16.4% 

904.0 

19.2% 

COLOMBIA TOTAL REGIONAL 

125.0 

19.6% 

54.2 

6.1% 

88.0 

7.5% 

80.0 

5.6% 

281.0 

15.0% 

354.6 

17.2% 

311.5 

14.0% 

518.0 

20.0% 

550.0 

17.6% 

291.3 

9.8% 

78.4 

2.3% 

464.1 

15.4% 

707.5 

19.4% 

700.3 

14.9% 

638.8 

885.9 

1,166.5 

1,408.9 

1,868.2 

2,054.5 

2,232.8 

2,595.0 

3,119.0 

2,962.9 

3,296.6 

3,003.4 

3,654.3 

4,701.2 

FUENTE: Informes anuales del Banco Internacional de Renconstrucci6n 
y Fomento. 
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CUADRO # 5. CREDITOS ACUMULADOS DEL B.I.R.F. EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

MUNDIAL Y TOTAL DESEMBOLSADO (mi1lones de d6lares) DE 1966 

A 1986. 

!.TOTAL DESEMBOLSADO 2.SECTOR AGROPECUARIO 
MUNDIAL 

1966 9,583.6 744.9 

1967 10,442.1 802.4 

1968 11,246.9 942.3 

1969 12,622.4 1,108.9 

1970 14,646.7 1,306.6 

1971 16,068.6 1,497.4 

1972 15,386.6 1,551.5 

1973 17,437.6 2,053.1 

1974 20,442.7 2,694.7 

1975 27,874.0 3,933.1 

1976 29,586.4 5,023.3 

1977 38,610.5 6,780.1 

1978 44,708.2 8,709.1 

1979 51,687.2 10,277.2 

1980 59,341.4 12,102.6 

1981 68,150.3 14,383.6 

1982 78,479.9 16,563.8 

1983 89,616.2 18,950.1 

1984 101,565.4 21,021.6 

1985 112,921.8 23,411.2 

1986 126,098.6 27,172.9 

FUENTE: Informes anuales del Banco Internacional de Reconstrucci6n 
y Fomento. No incluye fonda de 1a A.I.F. 

2/1 

7.7 
7.7 

8.3 

8.8 

8.9 

9.3 

10.0 

11.7 

13.2 

14.1 

16.9 

17.5 

19.4 

19.8 

20.4 

21.1 

21.1 

21.1 

20.7 

20.7 

21.5 
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CUADRO # 6. CREDITOS ACUMULADOS DEL B.I.R.F. EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

LATINOAMERICANO (millones de d61ares) DE 1966 A 1986. 

3.SECTOR AGROPECUARIO LATINOAMERICANO 3/1 

1966 215.7 28.9 

1967 233.6 29.1 

1968 312.3 33.1 

1969 408.8 36.8 

1970 437.2 33.4 

1971 528.3 35.3 

1972 579.7 37.3 

1973 823.1 40.0 

1974 1,034.5 38.4 

1975 1,438.0 36.5 

1976 1,648.5 32.8 

1977 2,145.5 31.6 

1978 2,782.0 31.9 

1979 3,184.0 31.0 

1980 3,577.0 29.5 

1981 4,497.0 31.2 

1982 5,187.5 31.3 

1983 6,217.1 32.8 

1984 7,054.9 33.5 

1985 7,483.6 31.9 

1986 9,438.6 34.7 

FUENTE: Informes anuales del Banco Internacional de Reconstrucci6n 
y Fomento. 
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CUADRO # 7. CREDITOS ACUMULADOS DEL B.I.R.F. EN LA GANADERIA LATINOAME-

RICANA (millones de d6lares) DE 1966 A 1986. 

4. GANADERIA EN LATINOAMERICA 4/3 

1966 75.7 35.0 

1967 79.7 34.1 

1968 136.1 43.6 

1969 144.0 35.2 

1970 168.6 38.5 

1971 251.6 47.6 

1972 338.8 58.4 

1973 479.5 58.2 

1974 493.0 47.7 

1975 503.0 35.0 

1976 645.0 39.1 

1977 678.0 31.6 

1978 878.0 31.5 

1979 903.0 28.3 

1980 927.0 25.9 

1981 957.0 21.3 

1982 957.0 18.4 

1983 957.0 15.4 
1984 991.0 14.0 

1985 991.0 13.2 
1986 991.0 10.5 

FUENTE: Informes anuales del Banco Internacional de Reconstrucci6n 

y Fo!ilen~o. 
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CUADRO # 8. CREDITOS ACUMULADOS DEL B.I.R.F. DE LA GANADERIA EN TODO 
EL MUNDO (millones de d61ares) ·DE 1966 A 1986. 

5. GANADERIA A NIVEL MUNDIAL 5/2 

1966 77.6 10.4 
1967 81.6 10.1 

1968 141.4 15.0 

1969 153.7 13.8 

1970 203.3 15.5 

1971 286.3 19.1 

1972 376.3 24.2 

1973 542.3 26.4 

1974 567.4 21.0 

1975 631.4 16.0 

1976 835.4 16.6 

1977 895.9 13.2 

1978 1,126.4 12.9 
1979 1' 151.4 11.2 

1980 1,226.4 10.1 
1981 1,256.4 8.7 

1982 1,285.4 7.7 

1983 1,285.4 6.8 

1984 1,319.4 6.3 
1985 1,368.1 5.8 
1986 1,400.1 5.1 

FUENTE: Informes anuales del Banco Internacional de Reconstrucci6n 
y Fomento. 
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CUADRO # 9. RELACION ENTRE LOS CREDITOS ACUMULADOS DE LA GANADERIA 

LATINOAMERICANA RESPECTO A LA MUNDIAL DE 1966 A 1986. 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

i972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

4/5 

97.5 

97.6 

96.2 

93.6 

82.9 

87.8 

89.9 

88.4 

86.8 

79.6 

77.2 

75.7 

77.9 

78.4 

75.6 

76.1 

74.4 

74.4 

75.1 

72.4· 

70.7 

FUENTE: Con base en los cuadros # 7 y # B. 
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CUADRO # 10. 

Estimaci6n agregada del apoyo financiero a la ganaderia de 

America Latina entre 1971 y 1977 por el B.I.R.F. y el B.I.D. 

(millones de d6lares). 

Cantidad bruta de prestaws Parte utili.zada Mnto ret:o a 
IBI"a proyectos. a 1a gan\:lderl:S 

BIRF BID 

1.Aulrica latina. 

Proyectos ganaderos 478.7 .. ·183.2 100 661.9 

Otros proyectos con 

canponente ganadero 653.6 756.5 25 352.5 

Plantas fertilizantes 246.0 25 61.5 

subtotal IE.3 rm.7 

Total 1075.9 

2.Mr!rico. 

Proyectos ganaderos 310.0 79.8 100 389.8 

Otros proyectos con 

canponente ganadero 457.0 223.0 25 170.1 

Plantas fertilizantes ~.0 25 12.5 

subtotal 817.0 3)2.8 

Total 572.4 

Nota: En 'otros proyectos de canponente ganadero' se incluyen proyectos caiD:ganaderos,ga-· 
nado,ganaderla,carne,lecheda, pasturas,produccibn aninal,camrc:ial:izaci de prcxhr.tos 
ganaderos,agroindustrias.TaJIJbiffi se incluyen proyectos IBI"a investigacihn agricola y 
J:ma ganado,alm cuando no se IIEI1Ciooe,asi caoo proyectos de preinversi6n en los que se 
IIEI1Ciona Ja agricultura.No se incluyen en cambio proyectos de desarrollo geneml,de crem-
too de irrigacilm en los que no se rrencione a 1a ganaderla,ni tampoco proyectos de~ 
IIDS generales J:Brn el desarrollo industrial.Fuente:E.Feder ,1~,p.267. 



tllAll>.'O # l I • 

Plan gt'neral de inversiones con recursos obtenidos del B.I.R.F 

y su contrapartida nacional ( millones de pesos). 

Inversi6n lerproyecto 211proyecto 3erproyecto 42 proyecto 511proyecto (>llproyecto total 

Proyecto 4:D-ME 610-ME 747-ME 910-ME 1217-ME 

IBoco 

Ganaderia 401.4 1179.7 1376 1600.5 2491.2 6538.9 l?iij7. 7 

Cultivos lffl.9 174.0 ':1)4 672.2 1lm.1 4137.7 7544.9 
anuales 

Cultivos 64,4 81.2 194 196.1 BJJ.6 1773.3 3118.6 
perenes 

AgroindtJStr.i ffi.4 346.2 148 252.1 1121 1439.8 3395.5 ...... 
-1:'-
0' 

Diversos ffl 

TOTAL 715.1 1781.1 2373 21m.9 6228.0 1ffi9.7 27786.7 

Nota: estos recursos se cana1izar6n a1 Fondo E'spec:ia1 pli'B F'inarx::l.ami. agropecuari.os. 

Fuente: F1RA,1978,p.32. 



CUADRO # 12. 

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios. 

Programas PIDER y PRODERITH financiados parcialmen-

te con recursos del B.I.R.F. (millones de d6lares). 

Prestamo Fecha de contrato Importe prestamo Contrapartida total 

1110-MEPIDER 20/V/75 23.9 15.3 39.2 

1462-MEPIDER 15/VII/77 28.2 29.4 57.6 

PRODERITH- pendiente 11.3 15.7 27.0 ..... 
.&>-

SARH ....., 

TOTAL 63.4 60,4 123.8 

Fuente: FIRA,1978,p.33. 



CUADRO # 13. 

FEFA. Programs para productores de bajos ingresos financiado 

con recursos del B.I.D. y contrapartida nacional. 

(millones de d6lales). 

Pr~stamo Fecha Importe Contrapartida nacional total 

163-SF/ME III/68 20 30 50 

298-SF/ME IX/71 32 59.4 91.4 

448-SF/ME I/76 11 7.3 18.3 

294-SF/ME I/76 30 12.3 42.3 

20-IC/ME III/78 60 140.0 200.0 

subtotal 153 249.0 420.0 -443-SF/ME 11 30.8 41.8 
..,.. 
(X) 

I 

TOTAL 164 279.8 443.8 

Fuente: FIRA,l978,p.35. 
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Cl"ADRO 'r 14. DISTRIBl"CION DE CREDITOS EJERCIDOS CON INTERVENCION DEL 

FIRA POR RAMA DE 1956 A 1985 (en millones de pesos y 

porcentajes). 

AXO AGRIC!.:LITRA GA:'lADERIA AGROINDUSTRIA EXPORTACION OTROS TOTAL 

1956 258.7 178.4 437.1 

1960 59.2% 40.8% 100% 

1961 633.9 848.7 1,482.6 

1965 42.8% 57.2% 100% 

1%6 2,712.5 2,365.4 184.3 5,262.2 

1970 51.5% 45.0% 3.5% 100% 

1971 6,249.6 6,973.4 724.0 13,947.0 

1975 44.8% 50.0% 5.2% 100% 

1976 3'5,282.1 23,548.7 4,479.2 63,310.0 

1979 55.7% 37.2% 7.1% 100% 

1980 30,405.8 11,223.2 2,040.6 2,550.7 218.7 36,439.0 

55.9% 30.7% 5.6% 6.9% 0.6% 100% 

1981 30,308.5 14,339.0 2,663.5 43,306.0 

60.6% 33.1% 6.2% 100% 

19132 31,420.6 23,400.0 9,073.2 63,893.8 

49.2% 36.6% 14.2% 100% 

19133 55,998.3 43,966.7 11,740.0 111,705.0 

50.1% 39.3% 10.6% 100% 

1984 109,719.1 83,358.5 20,938.0 10,290.1 224,448.0 
48.9% 37.2% 9.3% 4.6% 100% 

1985 198,299.0 148,117.0 31,464.0 22,885.9 400,765.9 
49.5% 37 JJ% 7.8% 5.7% 100% 

TOTAL 487 1 288.1 '3')8,314.0 83,306.8 33,176.7 962,084.9 
)(J.6% ·n .2% 8.6% 3.6% 100% 

FI:E:-<Tf:: l'ara los aiios de 1956 a 1979,FlRA,El FlRA en cHras.Credito 
y recursos humanr>s.Divisi6n de Evaluaci6n de Sistemas e 
Tnformatica,p.I5.Para los aiios de 1980-85 lnformes Anuales. 



CUADRO # 15. 

Creditos descontados por el FIRA en los conceptos de forrajes y ganade-

ria de 1979 a 1985 (millones de pesos). 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Forrajes 1879.0 1826.9 2998.0 4400.2 8813.3 16848 41155 

(7%) (5%) (6.5%) (6.2%) (6.8%) (7.5%) (10.3%) 

Ganaderia 8497 11223 14339 23400 43966 85358 148117 

(32%) (30,7%) (33.1%) (36.6%) (39.3%) (37.2%) (37%) 

Perticipa-

ci6n porce.!!. 

tual agre-

gada sobre 

total otor-

gado 39% 35.7% 39.6% 42.8% 46.1% 44.7% 47.3% 

Fuente: FIRA,Informes anuales. 

...... 
Vt 
0 



QJAJR) # 16. 

Exportaciones de productos ganaderos : 19:0/1986 ( millones de d61ares ) • 

19:0 1955 1900 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 l<B> 1~1 1~ 1983 1~ 1985 1~ 

I - 16.1 33.2 36.5 79.1 74.5 116.7 91.1 56.3 28.2 66.4 73.3 81.8 120.3 76.7 64.0 107.7 168.4 112.5 143.2 256.5 

II 1.9 3.7 9.6 17.6 42.3 42.3 56.4 49.9 30.6 10.6 28.9 45.3 71.8 15.8 14.9 

III 0.1 1.0 1.0 1.1 

IV 1.9 19.9 42.9 55.1 122.5 116.9 173.1 141.0 86.9 38.8 95.3 68.9 153.6 136.1 91.6 64.0 107.7 168.4 112.5 143.2 256.5 

f!;j.~ 
·u::-....,·c~ 

:~,~~ I: ganado en pie 
.:._.~ 

•.:-'::::~ II: came fres::a y refrigerada 
P~----~J 

C'~·~ III: subproductos 
(;., ,;) 
~;·~"J 

~ 
~ 
'~ 
-l 
~ 
~ 
~ 

F= 
~ 
"' 
~ == w 

IV: total de exportaciones ganaderas 

Fuente: ~ 19:o a 1976 Eanc:o de Mexico. Inf0I11ES Anuales. 

~ 1977 a 1~ Eanc:o de Carercio Exterior. Smmio estadist::i.c:o. 

...... 
U1 ...... 



CUADRO # 17. 

Importac.i6n de pnxluctos ganadem; oo 1977 a 1<:8) ( millones de d6lares ). 

1977 1978 1979 1~ 1<Jl1 1<Jl2 11J33 1% 

Ganado vacuno 46,677 40,817 3,6:D 37,016 

Piel.es y cueros 35,833 .50,848 85,9<Jl 61,966 81,538 67,7fJ2 49,819 104,412 

lana sin cardar 11,893 17,614 24,025 :D,fill 33,528 24,&>2 11,543 16,795 

Al:imantos an:iJmles para 6,015 JJ,523 34,417 62,475 

Otros 47,514 35,703 14,244 24,579 

Fuente: Barx:o de Ca!ercio Exterior. Sumr:ios E'stad1sticas. 

1<Jl5 

128,254 

118,044 

25,635 

35,414 

1~ 

657fQ 

53,764 

15,439 

16,005 

.... 
U1 
N 
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CUADRO # 18. COEFICIENTES DE LA ELASTICIDAD INGRESO RESPECTO A LA DEMAN-

DA DE CARNE. 

1963 1965 1968 1975 

Bovino 

Sector urbane 0.22 0.6 0.51 0.21 

Sector rural 0.93 
{pralEdio) 

0.96 0.70 

FUENTE: Para el afio de 1963 y 1975,S.A.G. y S.H.C.P.,Proyecciones de 

la oferta y la demanda de productos en Mexico a 1965 ,1970 y 

1975.Para el afio de 1965, F.A.O. y para 1968, Banco de Mexico, 

Cfr. F.A.O.,Analisis y pron6stico del sistema agroindustrial 

carne,Mexico,p.20. 

CUADRO # 19. BALANCE DE PRODUCCION Y DEMANDA DE PRODUCTOS ANIMALES 

1965, 1970 y 1975 (toneladas). 

Producci6n 

Demands interna 

Diferencia 

Demanda externa 

Diferencia total 

1965 

365,768 

375,944 

Carne de 

1970 ' 

433,554 

471,526 

bovine 

1975 

499,469 

594,303 

-10,176 -37,972 -94,834 

Bovino en pie 

1965 1970 1975 

43,970 43,970 43,970 

27,126 33,400 38,700 59,874 66,600 77,300 

-37,302 -71,372 -133,534 -15,904 -22,630 -33,330 

FUENTE: S.A.G. y S.H.C.P.,Proyecciones de la oferta y la demands de 
productos err·Mexico a 1965,1970 y 1975. 
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GRAF1CA # 1. 

&port.aci6n de ganado en pie de 1955 a l<ll6. 

2SO 250 

200 - -200 

ISO . 150 

100 100 

so so 

Fuente: con base al cuadro # 16. 
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GRAFICA # 2. 

Creditos acurrulados en 1a ganaderla m.md:ial y lat::inamricana otorgados par el 

BIRF de 1%6 a 1986 ( millones de d61ares ) . 

Creditos actm.Jlados de 1a ganader1a 

lll.lildia1 ( inckuye AnErica latina) 

Creditos actmJlados de 1a 

ganaderla lat:inoarrericana 

fh 67 68 (f) 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 00 81 82 83 84 85 86 

Fuente: con base a los cuadros # 7 y #8. 



100 

50 

- 156 -

GRAFICA # 3. 

I'festanns anua1es otorgados or e1. BIRF a proyectoo de tipo ~a nivelllliiiUal 

y lat::inoanericano de 1%6 a 1986 (millones de d61ares). 

ffi~ffi~mnnn~~Thn~~oom~ID~ffi~ 

Fuente: con base a los cuadros # 7 y # 8. 
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