
EPISTEMOLOGIA SOCIOJURIDICA 
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

· DE LA INDUSTRIA PARAESTATAL DEL AZUCAR. 

T E s 1 5 
QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 
D E F E N . D E: 

ROGELIO ESCUDERO RODRIGUEZ 

1 9 8 5 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 





ItlDICE TC:MATICO. 

EPISTEMOLOGIA SOCIO-JURIDICA DEl ~·ATRIMONIO 

INMOBILIARIO DE LA INDUSTRIA PARAE:STATAL m=::L 

AZUCAR • 

DEDICATORIAS •••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡ 

ADVeRTENCIA ••.••••••••••••••••••••• • •••• • • • • • • IX, 

INTRODUCCION •••••••••••••••••••••••••••••••••• x 
CAPITULO PRIMERO 

SINOPSIS HISTORICA DEL CONTEXTO SOCIO-JURIDICO 

DE LA PROPIEDAD INMUE:BLE: RURAL 

I.-E:dad Antigua •••••••••••••••••••••••••••••.•• 2 
A.-sociedades primitivas •••••• 2 
B.-Egipto •••••••••••••••••••••• 5 
C.-Grecia •••• • •••••••••••.••••• 9 
D.-Roma •••••••••••••••••••••••• 11 
E.-I!t"a el ••• · ••••••••••••••••••• 17 

II.-Edad Media•••••••••••••••••••••••••••••••• 18 

III.-Edad Moderna••••••••••••••••••••••••••••• 31· 

IV.-Edad Contempor&nea •••••••••••••••••••••••• 39 

CAPITULO SEGUNDO 

GNOSEOLCGIA SOCIAL OS LA PROPIEDAD INM03ILIA-

RIA DE LA INDUSTRIA PARA~STATAL DEL AZUCAR. 

I.-La Ciencia Social y la Industria Azucarera. 46 

II.-Rompimiento y Rutin!z~c!ón •••••••••••••••• 79 

III.-Ilogicidad de ~strat~gias en Materia Inmo-

, biliaria•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87 



IV.-La T'cnica•••-••~••••••••••••••••••••••o91 

v.-De los Antagonismos a la IntegracíE~ ••••• 98 

CAPITULO T~RCSRO. 

INDUSTRIALIZACION,IDEOLOGIAS Y Z:STRU::TURA SOCIAL. 

I.-Significaci6n Hlst6rica del Cambio Ideol6-

gico•••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••102 

II.-Ideolog!a,surocr~cia Industrial y Tota~ 

litarismo•••••••••••••o•••••••••••••••••••••105 

III.-E:l Cambio Pol! tico •••••••••• · ••••••••••• 109 

IV.-Los Problemas Actuales •••••••••••••••••• 113 

CAPITULO CUARTO. 

ONTOLCGIA JURIDIC..\ DE LA INDU5TnIA Pr\RASSTAT.a.L 

DEL AZ'JCAR '{ o::: su;; B!8!iSS :rnr·ru ::sL ~s • 
I.-organigrama Actual de la In1ust:ia Azuca-

rera ••••••••••••••••• . ••• ••••••••.•••••.•••• • 116 

II.-Clasificaci6n de los Bienes In.-::uebles 

por su naturalez~ jur!dica.•••••••••••••·~··122 

III.-Marco Jur!dico Vigente d~l Patri:nonio -

Inmobiliario •••••••••••••••••••••••••••••••123 

Iv.-¿Qué falla en la Industria A=ucarera •••• 132 

V.-Anatom!n de la Crisis.•••••••••••••••••••136 

VI.-Las Cosas est!n cambiando ••••••••••••••• 138 

CON:LUSIONESe•••••••••••••••••••••••••••••••141 
CITAS BIBL!OGRAFICAS ••••••••••••••••••••••• 145 

BI3LICGRAFIA GE:NE:RAL CONSULTr.DA •••••••••••• -.1ss 



( . 

" Para todo hay un tiempo 
dcterminado,hay un tiempo 
para todo asunto bajo los 
cielos : · 
••• tiempo de destruir y -
tiempo de edificar, 
••• tiempo de buscar y 
tiempo de dar por perdido, 
••• tiempo de callar y 
tiempo de hüblar, 
••• tiempo para guerra y -
tiempo pal!' a paz." 

~clesiast~s,3,3.6.s. 
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" Por lo tanto la ley 
se entumece,y la -
justicia nunca sale. 
Porque el inicuo ro
dea al justo,por esa 
raz6n la justicia 
sale torcida." 

Habacuc,1,4. 
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" Porque en la abundancia 
de sabidur!a hay abundan 
cia de v~jaci~n,dc moéo"."" 
que el que aumenta el co
nocimiento aumenta el 
dolor " • 

E:clesiat~s,1,18. 
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IX 

A O V ~ R T E N C I A • 

Esta monograf!a no es una·confesi6n de mis preferencias 

sentimentales,sino una exposici6n de ideas claras y pre

cisas sobre algunos hechos sociales producto de la impo,t 

tancia social y jur!dica de innumerable cifra de 

Hectáreas de predios no aptos para el cultivo de ca~a -

de az6car,sino para la·construcci6n y que no son destin_! 

dos a este .Último fin.La propiedad de ese patrimonio inm.2, 

biliario es de .un Grupo Industrial Paraestatal. 

Gracias a la aplicaci6n de diversos principios y par~me

tros sociol6gicos,me fué posible mostrar la genealog!a -

del empobrecimiento y descenso social de la poblaci6n -

rural dependiente de la Industria Azucarera~y la ostentaci6n 

territorial que esta industria realiza pasivamente 

debido .a la falta de fuerza moral,energ!a y perseverancia. 

sin la;:; cur.les las familias rurales no pueden dar al -

Jcrccho lo que,según Rudolf Jhering,constituye su esencia: 

La Realidad. 

Plasmo,además,la significaci6n sociol6gica del hecho real 

de que esa industria posea miles de fincas rústicas sin 

destinarlas a la explotaci6n fabril,ni a la realizacl6n 

del objeto social de las 51 empresas de participaci6n -

esta tal m<lyori ta ria ,que !.nexplica!::l c:nen te tomat'on la 

naturaleza jur{dica de sociedades an6nimas. 
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lH'l'RODUCCION 

"Nadie debe engaftarse:tambi&n 
para nosotros est' agonizan
do la edad de la teoda." 

o.Spengler 

' 
RedactA este trabajo con la mb honda preocupaci6n de aportar 

algunos elementos para sistematizar la administraci6n y apro

vechamiento del patrilllonio inmobiliario da ias 51 e111presas -

p4blicas que actual11ente integran la industria paraestatal -

del az6car y que están sujetas a las dispos·iC:iones de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y al Derecho Adlllinistrativo. 

La verdadera rnotivaci6n que tuve para emprender esta investi

gación la encontré en Ea!lllanuel Kant,quien sostuvo que "Inten

tar resolver todos los problemas y contestar a todas las pr.!!_ 

guntas ser!a una pura fantasía ••• " .• 

En este orden de ideas,inicié la presente tesis con una sino.e, 

sia cronol6gica de lo que ha significado la propiedad y de -

la forma y fines.que ha tenido respecto a su aprovechamiento. 

Esta visi6n histórica la realicé apoyado en elementos de jui

cio jurisprudenciales y sociol6gicos. 

En el aegundo capitulo expresé consideraciones te6ricas por -

las cuales ubico a la industria azucarera en una perspectiva 

pur1111ente soc1ol6gica. 
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En el tercer cap!tulo expliqué la génesis d~l realce 

considerable de movilidt1d ·social de la f.«:blaci6n rural 

por la existencia del desaprovechamiento del patrimonio 

nacional y concretam~nte de los inmuebles de dominio 

p.:-iv.:ido de la ind•Jstria multicitada.En el c-..:arto cap!tulo 

ac=cdito que la línea princip.:il ~e crecimiento para el 

tip~ mexic~no de sociedad requiere la diferenciaci5n de 

propiedades sobre un eje generalizado de prestigio,veu 

tajas y r~sponsabilidad. 

De ese modo :!ez taco •::!l ;;roces::: de di socia::i6n cada. vez 

m~~ patente en esa indus~~i~,d2t~~rn~nindo l~s relac!~~~s 

n!~t~aci6n p6blic~,~cha~!:!t~nd~ y volviendo a co!oc~r en 

su lugar leg!tino loz m0Ji:J ¿e: con~ci~ie~to : l~ idea 

el ~uicio,cl r~~on~mi::nto o silogismo. 

log!d ~e la modcrn·~ scdolog!z. j"..J:.-!d'..:u,mcst:-:dc su b!l, 

ta !or~1c~5n ~ t~av6s de los complejos rodeos u los ~ue 

!ntent~ mostr~r la aplicaci6n det3!lad~ de la est:-uctu-
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-r• 6rganico-administrativa de la industria azucarera hacia 

una estructura nueva y más racional,m~s justa,más humana • 

f'u• mi deseo fOllen~ar el estudio,la investigac16n y el desa

rrollo de uno de los factores más importantes de la industria 

aaucarera,su patrimonio. 

Por Gltimo,en el cap!tulo cuarto .teoric' sobre el porqu6 del 

· actual régimen jur!dico de los bienes inmuebles propiedad de 

las entidades paraestatal~ azucareras,habida cucn~~ qu~· la 

filosof!a del derecho solo me pudo informar sobre lo que deb!a 

ser ese régimen,y la ciencia jur!dica dogmática lo que era y 

en lo que consist!a.En.otros t&rminos,encuadr& el anilisis -

cn1do de la problemática inmobiliaria,dentro de la le9isla

ci6n positiva,como la Ley General de Bienes Nacionales, los 

Art!culos.27 fracci6n IV,28 y 123 apartado A de la Ley Fund!, 

aaental,la Ley General de Asentamientos Humanos,la Ley General 

de Sociedades Mercantiles,la Ley Or9~.nica de la Administra

ci6n Pública Federal,la Ley Federal de Retotrna A~raria, el 

c6di90 Civil Federal,el Código Federal de Procedimientos - -

·Civiles,los Reglamentos Interiores de las Secretarias de -

~stado siguientes,de las que utilice sus respectivas siglas: 

Secretar!a de Desarrollo Urbano y Ecolog!a (SEDUE) 

Secretaria de tne~gia,Minas e Industria Paraestatal CSEMIP) 

Secretarla de .Pro9ramaci6n y Presupu·~sto ( SPP) 

Secretada de Hacienda y Crédito PGbUco (SHCP) • 
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CAPITULO PRIMERO 

SINOPSIS HISTORICA DEL CONTEXTO SOCIO-JURIDICO DE LA 

PROPIEDAD INMUEBLE RURAL 

"L!! Mstoria,al igual que la natura
leza .,tiene un ritmo,una acompasada 
sucesión de épocas y de per!odos,una 
alternaci6n de tipos diversos de -
cultura,de flujo y de reflujo¡ de 
encumbramientos y depresiones." 

~icol&s Berdiaef!.1935 
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I.- E D A D ANTIGUA. 

A.-Sociedades primitivas.-No pocos autores nos han expresado 

en infinidad de formas y ejemplos la mentalidad primitiva -

plena de prelogicidad y misticismo de las instituciones en ~ 

esa 6poc:a hist6rica.A este fen6meno no escapa la propiedad -

que signific6 una forma de partidipaci6n~Consist!a en un 

vinculo m!stico entre un grupo o un individuo y una cosa por 

medio del cual hay un algo que produce el sentimi~nto de 

inviolabilidad válido erga omnes. 

Lucien L~vy Bruhl (1857-1939) afirma que " ••• propiedad,pose

si6n,uso,no difieren en nada de participaci6n.La propiedad 

consiste en un lazo m!stico,en una participación entre el -

poseedor y la cosa pose!da.La esencia de la pr9piedad es un 

lazo místico establecido entre la persona que posee y l~s -

objetos que participan de ella en alguna forma".(1). 

La incipiente religi6n ya consideraba a la propiedad como -

algo sagrado e inviolable. 

~ pr&ct~ca del colectivismo,en lo que toca a la P!ºPiedad, 

fue muy extensa,toda vez que la propiedad individual sola~ 

mente fu' reconocida comunitariaménte respecto de un número 

muy reducido de objetos. 
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Con eso queda probada una causa primera, la se13unda conse

cuencia consiste en que cuanto más se est.:dia el "pensa.;. 

miento primitivo" ,más se comprueba que encierrq ciertos -

g4rmenes de un pensamiento racional; e incluso,en cierto 

sentido,contiene elementos superiores a los del pensamie.a. 

to de las épocas siguientes.Los s~ci6logos,después del au-

tor de la "ley de los tres estados" y e1i parte inspirados -

por él,afirman que todos los primitivos tienen la impre-

si6n de un poder obscuro,omnipresente al que consideraban 

religiosamente el ·"mana", C esta imagen envuelve un senti

miento directo y profundo de la naturaleza,de. su unidad • 

cuando el pensamiento se hace mb diferenciado y. también -

abstracto,m¡s anal!tico , ese sentimiento espontáneo se 

pierde. No subsiste más que en el arte,y por eso la poes!a 

e incluso las artes en general se vuelven obstinadamente -

hacia l~ primitivo,o hacia la infancia,que entre nosostros 

corresponde en cierto sentido a la vida primitiva)que se -

significa por los elementos válidos que encontramos preci

samente hoy, aunque superados, depurados de sus interpretaclo- .· 

nes m!sticas,elevados a un nivel superior,que esa misma con- , .. · 

ciencia primitiva entrafta. 

Precisamente Lévy-Bruhl,después de sostener que nuestra · ;.. 

6poca estl lejos de ser exclus~vamente cient!tica,por permi~ 

tir la penetrac16n en ella,de elementos de pensamiento teo-

16gicoa y metaf!sicos y que por en.de no puede tratarse de 



ning~n modo de dmples "supervivencias" ,afirm~,en forma -

cate96rica,que en esta ~poca, "La tierra pertenece,en sentido 

amplio,al grupo social en su totalidad,es decir al conjunto 

de los vivos y de los muertos" (2). 

Respec~ a la profundidad de ese pensamiento no podetDOs 
. -

adoptar otra actitud más que la de adherirnos,dado que es 

propio de torpes e ignorantes negar que actualmente el -

oro aparece como algo dotado de poder sobre los hombres,es

capa al control y a ta razón • Los hombres modernos y los 

economistas toman hacia el oro la misma actitud que un 

primitivo hacia un fetiche.Le atribuyen un poder independie!l. 

te de ellos,y ese fetiche,al igual que el ánimo innato de -

ser propietario de algo,no es sino obra suya,reina en efecto 

sobre ellos y adquiere este poder. 

En otros términos,en todo sector no dominado,por ejemplo en 

la econom!a,la actitud teológica o metaf!sica subsiste,y en 

este mec:anismo qnoseológico se hace inexacta la famosa ley de 

los tres estados de Augusto Comte. 

En esta etapa hist6rica,s6lo el grupo constituye la verdadera 

unidad social;el individuo no viene a ser rn&s que uno de los 

elementos y solo existe gracias -a su participación en el 

grupo. 



Seguimos por el momento en el mismo sitio,p~ro ahora viene -

algo nuevo; • ••• la participaci6n entre el grupo y el suelo 

es tan !ntima,que los miembros del clan,que viven bajo el sol 

pueden cultivar,levantar la cosecha y tienen la posesic5n de 

la Uerra,pero son los lllUertos quienes conservan l'a propiedad 

y dominan al. conjunto.A estos muer~s se les llamó BaJculu."

(3) • 

En virtud de todas estas consideraciones,vemos imposible la 

existencia de una aut'1ttica propiedad del suelo,situac16n que 

seguramente provoca el complejo ind!gena de ·vejación de -

derechos reales en contraste con el tinte de simplicidad -

transaccional para los que tenemos civilizaci6n.Es más,tengo -· 
la certeza de que los primitivos no pose!an la m~nor idea de 

la reivindicaci6n de l~ propiedad. 

s.-Egipto.-De entrada,nos encontramos ante la a1ricuitaa áe 

definir en forma exacta a la sociedad egipcia,nido de ritos, 

múseo de creencias,simple mapa,y para muchos una expresión -

geogr4fica.El contenido de sus Leyes,de haberlas tenido, no 

cambi6 de dinast!a en dinast!a,de comunidad en comunidad. 

La facilidad con la que se intu!a la aceptaci6n y reconoci

miento social al derecho de propiedad absorvi6 r&pidamente 

las coatU111brea e ideas de los pueblos con lo~ que dicha -
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sociedad fara6nica tuvo contacto.La experiencia egipcia 

prueba que las tentativas de un progreso muy. rápido, a· partir 

de una serie de reglas hacia otras más elevadas,no conduce a 

un avance social,sino al repudio de esas reglas.Los molinos 

de los Dioses muelen lentarnente cuando construyen la historia 

y los reformadores sociales celosqs se en~uent:ran derrotados 

si intentan salvar el mundo durante su misma generación,formaa 

do sobre ella sus planes y programas favoritos. La sociedad -

no admite prisas.~gi~to no crey6 en m6todos estatutarios de -

planifi~ación social. 

El antigüo ~gipto era una extensi6n des6~tica de miles de -

Kil6metros cuadrados donde no habia más espacio para vivir que 

la verde franja de tierra regada por el Nilo.Para los campe

sinos la inmensidad de arena,inhospitalaria y esquiva era un 

lugar terrible,solitario y amenazador.Se consideraba al de

sierto como hogar de los muertos,lugar de entierros.Solamente 

en el Nilo se podia percibir la continuidad de la vida. 

Hace. 4000 anos un parsimonioso terrateniente egipcio ordenaba 

a su hijo: "Saca el m!ximo provecho de todas mis posesiones -

¡esfu6rzate hasta el l!mite;cava la tierra con tu nariz." 

El campo egipcio,panorama de geometr!a aplicada,se tradujo en 

una serie de retazos cruzados por canales de riego y zanjas. 
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Para poder cultivar una tierra !rida los ho~bres tuvieron -

que convertirse en .ingenieros y aprender d construir compl! 

cadas obras de riego. 

Para acabar con la confusi6n provocada por las inundaciones 

anuales del Nilo,los Egipcios el~varon sus ideas vagas de 

geometr!a a una complicada metodologia instintiva de la 

ingenier!a rural.Los tenedores de cuerdas o "top6grafos" 

aplicaban los ·m6todos geoni6tricos para volver a trazar los 

linderos de las propiedades borrados durante la crecida. 

As! fue como las necesidades de la agricultura hicieron que 

los antiguos egipcios se convirtieran en algo; m~ que buenos 

agricultores. 

Se sabe.poco de las viviendas de los egipcios,porque las -

constru!an sobretodo de ladrillos de adobe 'l las edificaban 

en los terrenos bajos.Con el tiempo,estas viviendas quedaron 

cubiertas por los aluviones que depositaba el R!o en sus -

crecidas;por consiguiente no se conserv6 ninguna. 

Esas viviendas s61o eran destinada• a una residencia temporal. 

Lo mis importante fue.ron sus tumbas,donde esperaban pasar 

toda la eternidad,y de las que loa historiadores obtienen 

el conocilliento de sus creenciaswespera11zas,leyes e ideales. 
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William Stevenson Smith afirma que • ••• la sociedad egipcia -

compuesta en la base por campesinos y seudoesclavos ,estaba 

convencida de que la ~poca no exig!a una renuncia a los - -

principios b&sicos de apropiaci6n terrltorial,sino una reval2. 

rizaci6n de los mismos con especial referncia a las exigen. 

cias de un orden social m!s complejo y lllÓvil." (4). 

La poblaci6n rural en México ha iniciado actualmente e.se -

proceso.Exige y ruega un mayor y eficaz aprovechamiento de 

los inmuebles de propiedad nacional.La obra de readaptaci6n 

esd en marcha,y el crecimiento es lento cuando las ra!ces 

del status quo son profundas.rero,•aquellos que encienden -

una peque~a vela en la oscuridad contribuir!n a iluminar todo 

el cielo." (5). 

Recordemos que,sobre las necesidades perennes de la especie 

se organizan conceptos de perfecc16n que var!an a .través de 

los tiempos; sobre las necesidades transitorias de cada so-

eledad se ela~ora el arquetipo de justicia· social mis 6ti1 a 

su progreso. 

S. precisamente en el marco epistet1ol69ico en virtud del -

cual .la historia del c:onoci~i•nto soc:io-jurldi~ de una - -

1nstituc16n como 1a propiedad no pu•de .. r enlazada con la 

h1stor1a"abstract~ del ser social" (Cfr.OUrkh•i•) sino con 
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la historia concreta de la práctica social que ~ el aparta

do que ahora nos ocupa,se reduce a que los egipcios pensaban 

tener en propiedad las tierras que cultivaban por el mero -

af!n de ascenso,porque como sostiene w.s.Smith,consideraron 

que su sociedad era una continuidad interminable donde no -

hab!a que esperar cambios. 

c.-Grecia.-Hablemos ahora de la Magna Grecia,en la que ·1a -

cuesti6n del t!tulo legal de propied~d no se suscit6. 

su acreditamiento,era como. el de la aristocracia,.consist!a 

en la'posesi6n indiscutida,no en lo indiscutible de su dere-

cho a ella. 

No empleo el ~rraino jurídico de "escritura" o cualquier otro 

similar,porque su empleo es equ!voco y arriesgsdo,teniendo en 

cuenta que el contexto socio-jur!dico de los siglos IX y 

X a.d.j. es diametralmente diferente al del año de 1985. 

Habida cuenta de que la finalidad del conoc:imiento es el con.a 

cilliento de lo real,de lo conc:reto,no· hay que pretender eludir 

la abstrac:ci6n porque el hambre de lo concreto no debe sat1s

fat;:er•• apresuradamente.Al efecto Hegel,nos enséfta que el -

mitodo de conoc:laiento consiste 'en "buscar lo Vet'dadero como 

resultado• y lo abstracto como causa. 
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En este orden de ideas,Paul Giraud en 1893 sostuvo que 

"Dejemos que los que niegan que Tuc!dides fue un soci61ogo 

estudi•n su relato sobre la evoluc16n(que posteriormente -

perfecciona Herbert Spencer) de la sociedad griega vista y 

descrita por el,y que comprende desde los tiempos primiti

vos hasta los de su propia 6poca•" (6). 

En la sociedad griega de esta etapa hist6rica,también ·existe 

una relaci6n !ntima entre la familia y la propiedad.A estas 

dos instituciones las une la Religi6n,debido.a que datan de 

una coyuntura hist6rica en. la que esta era duel\a ,de las - -

almas. 

Se pensaba que los muertos se transforman en seres divinos 

a los cuales se debe erigir un altar. 

f'ustel de Coulanges lo expresa as!: " ••• una.vez establecido 

el altar sobre el suelo,no se le debe cambiar de sitio,la -

f.milia est¡ unida al altar,y el altar lo está al suelo,por 

consiguiente. se establece una relaci6n estrecha entre el sue

lo y la familia.Ese lu9ar le pertenec:e,es su propiedad,pro~ 

piedad de una familia,no de un solo holllbre.Los diferentes -

•iembros familiares deben venir a nacer y morir all! •" (7). 
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A partir de ese momento la tierra de referencia se hace in~

lienable, hay una un16n indisoluble entre la famiÍia y el -

inmueble.Este,el altar y la tumba son objetos sagrados y -

f'ustel de !=oulanges'dice respecto a ellos que " ••• hay un Dios 

en el lindero." (Sl. 

tn forma an&loga,Giraud ejemplifica la evoluci6n del derecho 

de propiedad en Grecia,de la siguiente maneras "E:l punto ·de 

partida hab!á sido el régimen familiar;el punto de llegada 

fu& el sistema individualista,un poco moderado por la super

vivencia df.l ciertas creencias religiosas." C9'>. 

En este marco social,fue en el que floreci6 el pensamiento -

pol!tico de Arist6teles,para expresar q~e 11 
••• el ~stado no 

es una·unidad,sino una agrupaci6n;su bienestar no es nada -

sin el bienestar de los individuos que lo componen."(10). 

D.-Roma.-Respecto a esta sociedad,es obligado destacar su 

grandeza en virtud de que,lo que su historia muestra como -

poder o voluntad,y lo que sus Leyes le permitieron o prohibl.s_ 

ron,le present6 ante s! las perspectivas de felicidad y mise

rla,de grandeza y debilidad,de· tragedia y alegr!a,que la han 

definido en cualquier sentido,pues ella estl en relac16n con 

la vida universal y cualquier el~entó de.ella tiene i•por-

tancia para la histori•· 
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Rudolt Von Jhering,se expres6 as! de esta sociedad: " ••• en el 

fondo como en la forma,todas las legislaciones modernas ·se 

basan en el Derecho Romano.Ha venido a ser para el mundo mo

derno ••• un elemento de civilizaci6n." (11). 

Los latifundios fueron uno de los aspectos m&s caracter!sti

cos de la propiedad en Roma.Giraud afirma que "La concentr!. 

ci6n·fu6 tan grande,que un tribuno pudo sostener en pleno 

Poro,que s61~ hab!a en Roma dos mil propietarios territoria

les,en tanto que en Atenas con una poblaci6n menor,contaba -

·eón quince mil."(12). 

Los principios legales que regularon la propiedad inmobilia

ria 11 ••• se caracterizaban por su confianza en la magia y el 

ritual." (13). 

En el rengl6n de derechos reales,la Ley de las Doce Tablas 

cuyo nacimiento o promul9aci6n se .debi6 a Valerio y Horacio 

c6nsules que grabaron en ellas.la obra de los decemvlros 

por lo que tanibi'n recibe el nombre de c:6digo o Ley Decellivi

ral,estableci6 que la regulaci6n jurídica de la propiedad -

ff realizada a travfs de la mancipatio y la usucapio ,re

conociendo ciertas limitaciones a la mi .. a por raz6n de. ve

cindad.La propiedad aludida se presenta ya,con car&cter ind.1 

vldual,aunque co~ huellas del colectivi.mo anterior (Cfr. lo 

analizado en la sociedad griega.) 
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La mancipatio,era una compraventa de terrenos aptos para la 

agricultura,etc. ,al contado,de car&cter formal y abstracto 

medi~te el cual la· propiedad de esos predios(cosas mancipi). 

En cambio,la usucapio era la prescripci6n positiva o adquisi

tica conforme al derecho civil romano,a través de la cual 

el poseedor de un bien inmueble eón ciertas características . . 
como la buena f6,continuidad y pacificidad,etc.,se convertía 

en propietario qui.ri tario de la misma por el transcurso de -

dos allos.CEpoca arcaica del derecho romano.) 

En el Derecho Romano Precl!sico,la situaci6n de 1~ sociedad 

que nos ocupa,fue la siguiente: 

•La tierra fue la base fundamental de su vida.La distribución 

equitativa de la misma constituy6 uno de los grandes proble-

maa de su historia.Roma nace y se desarrolla como socie-

dad eminentemente agr!cola por lo que las cuestiones medulares 

de su historia social estuvieron determinadas· por la po,sesión 

y distri ución de la tierra."(14>. 

. 
En el allo 486 a.d.j.c. espurio Casio intent6 distribuir la 

tierra entre los plebeyos. 

La Ley Icilia de Aventino publicada en. el allo 456 a.c. orde

naba el reparto del suelo entre los plebeyos m&s pobres. 
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En las transacciones locales "•••l•• reglas creadas para -

una econom!a agr!cola no se adecuaban a loa intereses de 

los grende8C comerciantea,cuya riqueza iba creciendo a expe!I. 

aaa de los peque/los campesino1•.c1s).Es decir,como la des

'cr1pc16n detallada que ha~e magistralmente Anatole France , 

en su obra sociol69ica denominad•. "La Isla de los P1ng01nos• 

loa que produc!an las cosas.necehrias para la vida cerechn 

de ellas,y los que no 1H producfan las tenhn en abundancia. 

Tal es la importancia que tiene esa obra,eacrita en 1907, que 

explica desde otro lngulo el origen de toda'organizaci6n 

social s el uiojonamiento de los campos. 

En el 379 a.e.los proletarios piden nuevas leyes en materia 

distributiva del agro. 

Para el ano de 367 a.d.C. las Leyes Licinias-~extias limi

tan la posesi6n del ager publicus a 500 lugadás de tierra por 

persona (actualmente corresponden a 125 Has.). 

"Elz6~ 1110ni.rqulco y republicano de ROiia_ ,lnteqr.ado por -

pequellos propietarios dedicados al cultivo de la tierra habfa 

c:o11e11zado a"crecer,convirt16ndose a trav'• de la conquista -

en un gran i11pedo,pero tuvo que pagar cOlllO precio la p6rdida 

de 1u equilibrio in~.· (16) 
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El &gttr publicus compuesto inicialmente por bienes comunales 

se extendi6 glgantescamente por las acostumbradas conquistas 

territoriales sobre los bienes de los pueblos vencidos.Te6ri

camente .pertenec:!an,en propiedad,al Estado,pero de hec:ho se 

encontraban en manos de la oligarqu!a senatorial.Por otra -

parte w ••• los pequetlos campesino~ integrantes de las legio

nes se vetan compelidos a abandohar sus ·tierras al partir a 

las guerras de conquista•C11>,y a su regreso estaban ya im

posibilitados para seguirlas cultivando pues las fueron per

diendo por ·deudas,s1tuaci6n que provoc6 su 6xodo ha~a Roma • 
.. 

•As!.nacieron los grandes latifundios explotados a trav&s de 

la mano de obra esclava•C1B> ,causa determinante de la 

crisis agraria. 

En esos ai'los,la ciega v:oluntad de poder!o empieza a cometer 

errores decisivos.•t.as disposiciones de las Leyes Liclnias -

Sextiae no fueron cumplidas y como la situaci6n existente no 

podla mantenerse,dado que causaba un debilitamiento militar 

y econ6mico,esta116 la crisis alrededOr dei afto 133 a.c. -

.bajo el liderazgo de dos j6venes patricios,Tiberio y Cayo -

Grac:o.• (19). 

Tiberio,aiendo tribuno plebis, propuso una ley agraria que 

fu6 aprobada por, los COll!sios y 11mit6 la tenencia de la -

tierra.Pugn6 porque los excedente. fueran lot1f1cados en -
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favor de los pobres.De esta forma Tiberio intent6.establecer 

la poblaci6n agr!cola de clase media,el pequeno propietario 

rural que tantos beneficios trajo .a la sociedad romana. 

Para llevar a cabo el reparto agrario aludido cre6 una com!, 

si6n tripartita.Al tratar de reelegirse como tribuno,fue -

privado· de la vida por los sicario~ del senado;sin embargo -

.esa c:caiisi6n continuó trabajando por algú·n tiempo mú. 

"Diez al\os mb tarde (123 a.d.C. )Cayo Graco,dir1916 el·. movi

miento agrarista,proponiendo una serie de refromas que respon_ 

d!an a una profunda visi6n social y pol!tica~y teniendo como 

mira la atracci6n de la clase social enemiga de los mi~mbros 

del senado".(20). 

Cayo Graco fund6 una serie de colonias agr!colas para los -

plebeyos,localizadas principalmente en Cartago,Corinto,Taren

to y capua.Al igual que su hermano,tuvo como opositores a lo:. 

detentadores de la tierra,y cay6 inmolado por la violencia e 

intransigencia de la oligarqu!a senatorial. 

En ese contexto socio-juddico la "visi6n hist6r1ca." era im

posible.t~ imperio romano(última fase de la •ociedad romana) 

tuvo siempre la totalidad de su patrimonio que arrebat6 a -

loa griegos: su derecho,su democ;acia,sus libertades, sus -

costumbres,.y pu~ (temporalmente)situar una poderosa tradi

c16n sobre lo m'11 alto de sus 6pocas sin despreciarla jamls. 
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El fracaso de la pol!tica in1110biliaria de los hermanos Graco 

lo explica M.Rostovtzeff,en los t'rmino• siguientes:"Los -

desastrosos resultados de esta pugna,demostraron que la res

tauraci6n del viejo sistema de la propiedad denominado pequ.! 

na propiedad a9r!cola constitu!a un retorno al pasado,!mpos.!_· 

ble de una s1tuaci6n hist6rica cono· la de Roma en el siglo I 

a.c. con el desarrollo incontenible de la esclavitud,los lat.!_ 

fundios,los vertiginosos avances de la econom!a monetaria,de 

los negocios comerciales ,de la usura,todos estos factores -

que iban socavando irremisiblemente la import~ncia de los -

pequetlos campesinos en la vida pol!tiéa de Roma.L~s grandes 

contradicciones sociales no pueden superarse volviendo al -

pasado,sino a trav6s de nuevos cambio1."(21). 

E.-Israel.-Los israelitas existentes antes del e1tablec1m1ento 

en el pa!s de Canln,y de la consagraci6n de Moisés,fueron 11!, 

.ados hebreos premosaicos. 

Estaban divididos socialmente en tribu• y subdivididos en -

cla .. 1 abarcando a varias fallilias.E1 obligado citar a Adolfo 

Loda,que,·.re1peeto a la propiedad Mntencias•cada grupo n611ada 

tan.la tu• tierras de .reco.rrido,en lH que a6lo pretend!a -

tener •1 derecho de pasto;e•ta era una e1pecie ·de propiedad 

ra!z,c:olectiva,naturalmente.Los rebatlos en cambio,eran objeto 

de propiedad individual o familiar."(22) 
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Esa situac16n se modifica cuando se establecen sobre el 

territorio del pais citado,en el siglo XIV a.c •• 

Antiguas leyendas atribuyen a Yav& la creaci6n del nuevo -

r6gimen de propiedad.Dios reivindica la propiedad del suelo 

en los siguientes términos:. 

"La tierra es m!a ".<"23J. 

Despu&s Dios transfiere• su propiedad a los hombres: 

•os he dado este pa!s para que sea 

·vuestra propiedad,lo repartir&is 

por suertes entre westras familias 

y aquello que la suerte le haya -

asignado a cada uno,lo recibir& en 

propiedad."(24). 

De all! se desprende impl!citamente que la propiedad deb!a 

ser hereditaria,perpetua e inviolable. 

II.•Edad Media.-En esta etapa el arrendamiento de tierras 

fue una de las soluciones a la grave crisis que afrontaron 

los paises europeos,toda vez qu~ una gran extens16n terri

torial era pose!da por un seftor feudal,quien ced!a una porc16n 

para el cultivo,a los campesinos,a cambio de cultivar sin 
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pago alguno,parte de la tierra reservada al uso personal· 

del terratenlente.•En el interior del feudo,la calidad de 

vida era regulada por los ~dlllinistradores del senor y por 

su corte".(25) 

La Iglesia que para el afio 313 d.C.hab!a obtenido la colera.!l 

cia del imperio romano al catolicismo,participa ya en fun -

c16n del poder feudal. 

La des1ntegraci6n. del imperio en villas pobladas por indivi

duos con or!genes diversos,creencias y costwñbres heterogé

neas,afect6 profundamente los campos del derecho·romano,por 

que su cuerpo doctrinal hab!a sido ·seccionado y repartido -

confundido entre oi:ras instituciones jur!dicas no romanas -

creando con ello anarqu!a e inseguridad én la propiedad fun

~aJ!lentalmente,en beneficio del senor feudal y del clero,aun

que • ••• los sistemas jur!dicos de diversos grupos eran inco~ 

pletos y en su matiz social no presentaban un sistema compas 

to de relaciones interpersonales;la mayorla de los jueces -

desconÓc:!a las leyes que ten!an que aplicar,y hasta eran -

analfabetos•.(26). 

t.a presencia de lmpos1ci6n,en esta 'poca,de diferentes sist~ 

mas jur!dicos gener6 el principio de la personalidad legisl!, 

tiva consistente en que "•••los tribunales(seculares y del 

clero) y los integrantes de cada grupo,estaban facultados -
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te6ricamente,para regic-se por su propio derecho,es decir, el 

derecho de su grupo: romano,visigodo,etc."(27). 

HA quedado asentado que la ignorancia del derecho romano y 

de sus principios,en la Edad Media •• evidente. 

La composic16n social de.Euc-opa por regiones,territorios lo

cales,produjo que" ••• el procedimiento judicial ante los tri

bunales feudales seculares fuera uniformemente ·1ento,pero -

adapt!ndose precisamente a cada una de las necesidades de .
los comerciantes".(28). 

Los efectos de la• cruzadas son muy variados,pero lo que -

distrae mi atenci6n es el fortalecimiento de los mercaderes 
·. . 

y el resurgimiento del derecho mercantil en Italia.Doscientos 

.al'los de <;ruzadu,fueron decisivos para el fortalecimiento -

de la nueva· clase social. que se organizaba e~ el seno del -

. ailteaa. feudale-: 

~ .• ··~ .. ·:· (~; .. ;' .~'.·:: .. ~. . : . : . .-., ', / .. ' 

•En la ·Europ·a:llledi..,ai,:j•' aei-acti~'-ii'~ ixiatencia da una J.nn1 

tuc16n Jur~dica·f~~~~~~i,en 1~;:.~~auncaci6n social, en-
. .' '.' .. ; ,· .. : :: . ; :·· .:.:·.:/{ •. : .. '· .:.· . :. ; ·-.. ~- ·.· '. . .' . 

todas las 6pocas' hb.t6r1.ca• de 1a: ttUUnidad : · la propiedad . ·' . . . ;· ~· . , . . . . . . : ;. ' :. . . 
.. . · 
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e:n los per!odos de disturbios que siguen a .las grandes in-

vasiones,los hombres ordinarios y mediocres que .por su dest! 

no parecen animales que nacieron para ser victimas y presas, 

no pueden escapar a las violencias del ataque,del salto de 

le6n,del acecho y astucia del águila,sino coloc¡ndose bajo 

la protecci6n de los m&s.aptos,de los escogidos para sobre

vivir en la selecc16n natural,c~ya vida se significa por 

el m!ximo de discipliná y responsabilidad propia,y en el 

extremo de la necesidad de afirmarse,luchando,venciendo y 

aniquilando. 

wse encomiendan a un grande y aceptan convertirse en vasa

llos de este Seftor.Si poseli!l.n alguna extensi6n territorial 

la deb!an ceder al Se~or.Este la devuelve, más exactamente 

se las deja en usufructo".(30). 

Recordemos que el autor de la Decadencia de Occidente, dijo 

alguna vez que olfatear y acechar -el venado y el buitre

estSn uno con otro en la misma relaci6n que el ser esclavo 

y el ser se~or;un sentimiento infinito de poder!o palpita 

en esa mirada larga y tranquila,un sentimiento de superior!. 

dad que brota de la libertad y descansa en el mayor poder -

en la certidumbre de no ser nunca bot!n ni presa de nadie. 

La propiedad concedida as! por el seftor,se llamo beneficio, 

esto es,bien que' se hace,regalo,que es muy diferente de la 
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propiedad plena y segura • "Ocurre tambi6n que, el seflor 1!!!, 

pone,por la fuerza,su protecci6n a los d6biles,y con este -

pretexto se apodera de sus tierras"(31). 

Primitivamente el vasallaje era vitalicio:cesaba al morir el 

vasallo o el seflor.El beneficio p~d!a ser recuperado a la· .

muerte del donador o a la muerte del donatario.Posteriormente 

" ••• el vasallo her~daba su rango y sus beneficios (feudos) -

cuya noci6n et!mol6gica 1feudum,da origen a lo que miles de 

historiadores y sociólogos denominarán en sus obras como -

feudalismo".(32).Definible por haber sido una realidad clara. 

A los derechos del propietario,el seflot" feudal adiciona 

facultades que,normalmente " ••• estar!an reservados al Sobe

rano:el poder de administrar justicia."(33). 

Con es~ quedan sentadas las premisas necesarias para diseflar 

en toda su amplitud,los fines,la duraci6n y la evoluci6n 16-

gica de la propiedad inmobiliaria en general .Según una f6r

mul~ del historiador Guizot (1787-1874),el feudalismo consi~ 

te esenciall'llente " ••• en la confusi6n de soberan!a y propie

dad"(l4). 

tntre los nobles,se reserva el nOlllbre de "seftor~ para aquellos 

que poseen un feudo: ~No hay seffor sin tierra"(3SJ.txist!a -

en tal r6gimen,al ~nicio,un gran desorden,un extrafto mosaico 
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de feudos.Despu&s,qued6 establecida una jerarqu!a seftodal 

respecto de las tierras pose!das por ellos: " ••• se gener6 una 

cadena de adhesi6n y de a~istencia rec:!proca ••• "(36). 

En la organizaci6n,meramente feudal," ••• la soberan!a estaba 

condicionada"(37) localmente a una villa o a un feudo,en ta!l 

to que la propiedad de la tierra·"era absoluta"(38). 

La riqueza no era s61o una premisa,sino,ante todo,la consec!! 

encia y la manifestaci6n de la superioridad,y no s6lo por el 

modo ~e adquisici6n de la misma,sino también por el"talento 

spengleriano"necesario para emplearla como eleménto de 

desarrollo y satisfacci6n plena de necesidades • 

Hubo que decirlo y practicarlo abier~ente:en la etapa que 

estamos analizando poseer no era un vicio,sino un talento del 

que era capaz una minor!a.Se quizo y se pudo tener la propi!t 

dad como medio para lograr el poder!o.Esto no es otra cosa ~ 

que. la subord1naci6n de la econom!a a la pol!tica.La propie-

dad es un arma. 

La propiedad,a partir de este momento,significa superioridad 

interior y "•••distingue ante clases enteras de hOlllbres".(39). 

Para ello,hace falta un inmueble,un hogar limpio,que uno lo 

pueda transformar en un mundo personal,porque " ••• la propie-
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dad aut&ntica es alma,porque entre los bienes inmuebles Y. el 

dinero hay una diferencia casi metaf!sica".(40). 

A partir de.estas consideraciones se construye toda una 

teor!a social conforme a la cual " ••• la sociedad reposa en -

la desigualdad del hombre.Es un hecho social.Sl medio 

ambiente produce seres vigorosos-y d~biles,creadores y est~

riles,hon~ados,perezosos,ambiciosos y conformes.Cada uno -

tiene su lugar en la ordenaci6n del todo". (41). 

Por otra parte,es una aberraci6n intelectua?°,querer sustituir 

la concepci6n de la propiedad formada durante siglos y afirm!, 

da por la tradlci6n.No es posible " ••• sustituirl~ por otra -

cosa;a la vida solo sigue la muerte;la pobreza soportada 

orgullosamente y en silencio,el cumplimiento callado del 

deber,la abnegaci6n al servicio de una misi6n o una convicci6n 

o la grandeza en la aceptaci6n de un destino,la fidelidad, el 

honor,la responsabilidad y el rendimiento, todo esto es un 

reproche constante para los •humillados y ofendidos• ".(42). 

Todos los "derechos del pueblo",engañosa lisonja racionalis

ta lanz~da por los poderosos," ••• ~roducto de su conciencia -

enferma,son luego reclamados abajo por los sindic~tos, como 

evidentes,m!s nunca para el pueblo,pues siempre fueron 

otorgados a quien no.los ex1gi6 ni sab!a que hacer con ellos 

es decir,el destinatario no es el pueblo sino su mandatario"(43). 
1 
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. 
Por todas las consideraciones expuestas,la •propiedad• verda-

dera "•••es siempre inmueble en el m!s profundo sentido".(43). 

Conforme iba trans?Jrrlendo la Edad Media, 6poca medieval o -

medievo,iba cayendo en desuso la unificada idea d~l mundo, a 

causa,principalmente de la intensa actividad econ6mica. Es -

una aut~ntica " ••• agon!a la afirmaci6n T9fnista de que ·la vi-· 

da agr!cola le parece meramente una consecuencia de la desgr.!. 

c:ia y la necesidad."(44). 

El derecho can6nic:o es diferente del derecha divino.El iu• 

gentiun,en la edad media,y el ius civile,mientras este no -

se oponga al derecho natural,son tan obligatorios para el 

hombre COl!IO las disposiciones del derecho c:an6nico,ya que -

las tres clas~s de derecho, tienen su fuente formal' en el --

derecho natural. 

La c:on.exi6n socio16gic:a del derecho romano é:on el can6nico, 

es demasiado interesante,y excede el objetivo de esta Tesis. 

Sin embargo no sobra menciona&' que "•••el efecto del derecho 

romano sobre el desarrollo del Estado y del Derecho Secular 

en la ¡poca medieval fue llUY profundo.•. (45). 

Unos autores,piensan que la Edad Media abarca desde el Allo 

de 476 d.c. hasta el de 1453 d.c •• r:n la prt.era fecha ti,1 

ne lugar la cdda del Impedo Romano de Oc:ddente,Ja 1qunda 
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alude a la decadencia del Imperio Romano de Oriente.otros m&s 

sostienen como limite a la edad media el atlo de 1492 por lo -

del viaje de Crist6bal Col6n. 

El caso es que en ese per!odo,w ••• la Iglesia constituye el 

elemento principal de la unidad social.F\:lnciona la tregua -

de Dios.3e fundan órdenes religi~sas y de caballer!a.Es el -

tiempo de las grandes cruzadas.La organizaci6n de las corp.2, 

raciones es poderosa w.(46). 

Recapitulando,hemos visto,que el feudalismo se caracteriz6 pof 

que el imperio de Carlo Magno fué fraccionado en pequeños -

y grandes feudos.Los grandes vasallos como los condes y duques 

recibieron de los reyes las tierras en forma temporal Cusufru.s:, 

to llamado beneficio),p~ro con el tiempo al hacerse heredita

ri~s,se .convirtieron en feudos."Esta divisi6n di6 origen a 

grandes injusticias y pol!ticamente fueron más poderosos los 

seftores que los reyes.Europa qued6 escindida en ~stados 

Feudales y Seftor!os."(47). 

El autor escocb,cr!tico de Santo Tomh,en su obra"opus oxonl 

ense,encontrnmos ya la idea de la propiedad con un tint~ muy 

moderno,pue• la considera " ••• como el instrumento que,en caso 

de no ~~istir,har!a que lo• individuos adquirieran bienes -

por encima de su• n,ece1idade1 y no retrocedieran ante la 

lucha violenta que producir!• inevitablemente la victoria -
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de los más fuertes".(48). 

Esa idea,como posteriormente demostraremos,mantuvo su influ

encia hasta el liberalismo econ6mico.Sin embargo no fu& tan 

dominante esa idea como la certeza de que la sociedad medi~ 

val se enfrent6 al problema de descubrir los limites entre 

la autoridad secular y la eclesiástica,v1ejo .planteamiento -

teóricamente resuelto en los Evangelios: al C6sar lo que es 

del Clsar y a Dios lo que es de Dios. 

Expres6 "te6ricamente resuelto" en virtud d~.que no se dej6 

de creer que la " ••• aspiraci6n dltima del Estado,es la pos~ 

s16n eterna de Dios."(49). 

Es decir,que " ••• el poder natural del hombre necesita la -

d1recci6n divina".(50).Por consiguiente hay un sacerdocio 

regio que deriva de ·oios y la autoridad ·de este sacerdocio 

est:l depositada en el Vicario de Cristo,obispo de Roma.· 

Por lo anterior deriva santo Tom!s la "••••ubordinaci6n de 

el orden laico al orden espic-1tua1•.cs1). ~xisti6 una teor!a 

soc1ol6g1ea tendiente a considerar que en un estado de na

turaleza " ••• loa hombrea vtv!an ••~n la ley natural y la -

Ley de Dios y por lo mismo todos los hombres ten!an derecho 

a participar en la elaix>rac16n.de las leyes "•(52). 
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Al finalizar la Edad de la F&,la sociedad europea y la medit!_ 

rr&nea,apenas se encontraba en un nivel casi 

de los grandes imperios as U. ticos • 

superior al -

En este marco conceptual,coincidir y adherirse a la proposi

ci6n enunciada de este modo:"•••lo que parec!a ~As promisorio 

en esas sociedades medievales,posiblemente era una apariencia 

resultante de la falta de fijeza y uniformidad de las garan

t!as ex6ticas o extraftas del derecho de propiedad feudal y 

sellorial "· (53) 1tS lo mb natural y justo. 

: 
Sin embargo,como se trataba de sociedades eat,ticas,no es -

sorprendente ni asombroso que " ••• el Papa y el Emperador 

no ten!an autoridad suficiente. para imponer algún l!mi te -

a la decadencia spen9leriana_,inminente del r~gimen feudal, 

que a fines del siglo XIV se encontraba evidentemente en 

proceso de quebrantamiento " .(54). 

En torno a esas ideas,los campesinos(coloni),siervos(rayats) 

ten!an la p0sesi6n de las tierras y se ve!an obligados a -

• ••• entr99ar parte·de sus productos y de su trabajo a los 

1aftores en forma o por concepto de tributo,renta o servicio 

feudal •.(55) • 

. La justif 1cac16n escollstica de la propiedad inviolable e 

individual se basába 4IR que • ••• cada uno es m¡s cuidadoso de 
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de sus propios bienes,que de los que son comunes a todos".(~6). 

As! las cosas,no podemos negar la originalidad de la pro-

piedad inmobiliaria' feudal que se traduce ,en que, una sola 

tierra tiene muchos propietarios subordinados los unos a los 

otros,los cuales gozan de poderes m&s o menos amplios sobre -

la alisma. 

Se consider6 que la propiedad individual es el medio m~s. 

productivo de las riquezas,por ser el propietario quien 

estl en condiciones de realizar la funci6n social y poder -

" ••• leg!timamente sacar de ella,importantes benef'ic!os".(57) 11 

Pero no se debe olvidar que " ••• los bienes terrenales duran 

para su dueño lo que la vida,que el destino le haya fijado,

indistintamente " • (58). 

· Despu6s de haberlo dicho,en las p&ginas anteriores,no fué -

la s611da base del edficio soclal,de esta 6poca,una consecuen

cia directa del intercambio de servicios:situaci6n social -

que produjo,16gicamente, el desaprovechamiento de los esfuer

sos de todos y ademis la " ••• excelente aportaci6n al tesoro -

cDlllWD, por parte de los individuos,de su plenitud estigmat.!. 
.. 

zada de su mediocridad intelectual,f!sica y moral".(59). 
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En aedio de estas consideraciones te6ricas de· la sociedad -

medieval,es conveniente dejar absolutamente claro que,los -

hechos sociales son los puntos de transici6n hacia la ada

taci6n o el deterioro de una estructura social,y que por -

abundante que sea la repulsi6n .a la ciencia medieval 

los soci61ogos no entienden la necesidad metodol69ica de 

reducir al m&ximo la tentaci6n de emitir .Juicios con aire -

de segurid~d frente a los incipientes principios cient!ficos 

de la Edad de la Fe. 

Por ello,ser!a injusto • ••• esperar de la cien~ia medieval -

algo más de lo que exig!a de ella su propia 'poca."(60). 

El aserto de Santo Tomls de Aquino,enunciado as!:" ••• muchos 

padecen necesidad y no se puede socorrer a todos con lo mi,! 

mo, est~ encomendado al arbitro de éada uno la distribuci6n 

de las c:osas propias,para que de ellas socorra las necesida

~s de quienes las sufren y en el caso de un·a necesidad in

.. diata tambiin se puede ocultamente tomar lo ajeno para so

correr al pr6jiaio gravemente necesitado.•(61),me serviri 

en los siguientes cap!tulos de mi Te.sis para,demostrar 

a posteriod la incipiente. administraci6n y aprovechamiento 

inmobiliario' del Patrimonio de la Industria Paraestatal del 

Aa6car. 
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La presente investigac16n,no es de ningtin modo,truto de un 

irresistible impulso interior,sino un producto de mis deseos 

ligados enormemente a la vida prActica,misma que no est& al 

margen de los fines sociales que amplias comunidades le -

plantean a las autoridades responsables de la adm1nistraci6n 

y aprovechamiento de los bienes nacionales en su versi6n de 

inmuebles de dominio privado.Esto,a propósito de lo extenso 

de la expliaaci6n socio-jur!dica de la propiedad,y de insti

tuciones afines,en la Edad de la Fe. 

III.-La Edad Moderna.-En el curso de los siglos XVII y XVIII 

c:ontinGan subsistiendo , sin profundos cambios,la mayor parte 

de las anteriores formas de propiedad.Ejemplo;en Francia se 

tolera la pequeña propiedad rural,al lado de los bienes comJ:!. 

nales,propiedad de la colectividad. 

Debido a la disposici6n legal de cercar las ~ierras y de -

deslindar los bienes nacionales,los latifundistas se permi-

tieron las pe:¡ueñas parcelas particulares y gran parte de las 

tierras colectivas.As!,Inqleterra se convierte en el "pais -

clAsico de la gran propiedad territorial." 

Ese desorden social,produjo que un pequefto número de terra

tenientes(Landlords) se apropie·de la mitad del auelo de la 

Gran Bretafta. 
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Cabe aclarar que,para medir el valor de los conocimientos 

existentes de sociolo91a general y jur!dic:a,para determi

nar las c:aracter!sticas de la nueva sociedad y del r6g!men 

que tiené la propiedl:td (fundamentalmente la inmueble), y• 

para conocer el alc:anc:e y las limitaciones de las versio-

nes de los historiad.ores y los fil6sof'os sociales de la 

· . 6Poc:a,debemos acudir a Verneaux~que,en au obra "Epistemo• 

logia General" ,trata las 4nicás ·soluciones a ese tipo -

de problemas te6ricos1 escept1cisrno,emp1r1smo,racionaU11110, 

idealismo y realismo. 

Por lo que se refiere al escepticismo,como no responde a la 

pregunta Lcu61 es el v~lor y el sentido de nuestro conoci-. 

miento sociol6gico ? ,no amerita mayor comen.tario. 

El empirismo sostiene que el valor de nuestros conocimiern;o:; 

depende s6lo .de la experiencia sensible.sus principales re.. 

presentantes son Loc:ke,Berclceley y David HU111e. 

En cambio,tenemos que el racionalillllO sostiene que,s6lo 10n 

v6iid~s los conocimientos basados en la raz6n,pues •• el Gn,1. 
' . . . 

co.«c#'it,Grio c1ent!f1co,raz6n compuesta· de ju1c101 uni~r1.._ 
. . 

lea :y::"ec:esar~o1.Lo1 principales representantH• ,.,_.,ldH' . ·~ . . 

· Pl~t6f'.'~Deacarte1,Malebranche,sp1noza,t.e1bnb y Kant. 
• • . ~ 1 " ' ' ' • • , ' 
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Del idealiSlllO no podemos mencionar nada,por resultar blzaa 

tino hablar de 61 en una tarea sociol69ica,sobretodo porque 

.. gún esa corriente' de pensamiento no captamos nunca la rea-

11dad,sino unicamente ideas,fen6menos internos,es decir,re-

presentaciones intramental~s. 

En c!tedras de sociolog!a,el Lic•Francisco Bravo Ram!rez no 

dej6 de afirmar que esa ciencia social reeoge los juicios 

a poaterlori,porque con h. experiencia sensible es factible 

conocer la realidad concreta de una sociedad determinada. 

El realismo afirma que el objeto de todo conocimiento cient,1 

fic:o se encuentra en la misma realidad extramen~l,la cual -

existe independientemente del conocimiento que de ella se te!!,· 

ga.El hilemorfiamo es la teor!a que sostiene que todos los 

objetos sensibles (El hombre,la familia,la propiedad)est.in -

compuestos de materia y forma.Baste con esto. 

Con esas bases epistemol6gicas,he tratado.de presentar 

• Ún plano socio-juddlc:o los diversos tipos de sociedades 

hwlanaa y sus modos .. peciale• de regular la propiedad in

llUeble con el fin de acreditar la ·1dea aatriz asentada en 

la parte final del tratamiento de la tdad de :1• Fe de -

.. ta iiodesta investic¡ac16n. 
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Las consideraciones anteriores estln presentes e impl!citas 

a lo largo de esta Tesis,en la que trato de que el nan&lisis . 

del derecho de propiedad no constituya una contemplaci6n pa

aiva,sino que sea una penetraci6n .al mismo,que lo presente 

tal cual. es,sin prejuicios ni sentimentalismos.A pesar de 

que una corriente romlnUca de pensamiento afirme que ''el -

an611sis mata",debemos seguir la ~:nvesti9_aci6n,porque nues

tro pensamiento,condenado por su condici6n humana,va de l.a 

ignorancia al conocimiento. 

En este orden de ideas,la propiedad inmobiliaria en la Edad 

Moderna,ten!a ya una funci6n ·social,y progresivamente iba -

perdiendo las caracter!sticas esenciales itribu!das por el 

viejo derecho romano y su versi6n.medieval y papal. 

Hablemos de nuestro pa!s.En la tlueva Espai'la (hoy Estados -

Unidos Mexicanos)los inmuebles objeto de posesi6n por parte 

de los indios,no necesitaban certificados e~padidos por la 

corona Espai'lola,para legitimar su ocupaci6n.Es m!s,el Juez 

comisario revisaba las tierras y se cercioraba de que sus -

poseedores tuvieran la categor!a social de "indios" para -

permitir el aprovechamiento inmobiliario respectivo.(Cfr'. -

Ley 18, T! tul o XII, Recopilaci6n de Indi~. >. 

El r6gi111en juddico.de la propiedad. inmobiliaria colonial 

· en la Nueva E:spllfta limit6 la exte~si6n de las tierras.', 
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Al efecto,el derecho vigente establec!a,en materia de propiedad 

en el territorio espailol (derecho de indias),que'a los nuevos 

pobladores de alguna provincia que tuvieran tierras y solares 

en un pueblo,no se les puede dar ni repartir en otro. 

Adicionalmente,una disposici6n normativa dictada por Carlos V 

reproducida por Felipe II,fu& aprobada J)9r la ..... Orden Real 

de 4 de junio del afto de 1687,cuya importancia fue haber fi-_ 

jado el Fundo Legal en 500 varas por cada vientoCuna ·vara -

equivale a~38 mm.en el sistema mAÍ:rico d6c:imal>. 11 (62) 

El fundo legal,en la historia agraria,tu6 cuidadosamente re

gulado .por el principio aplicado en las sociedades primitivas 

· y cuyo texto dice: ''Hay un Dios en el lindero". 

En Espai'la,se _denominaron terrenos bald!os a aquellos que no 

siendo objeto de propiedad ni de posesi6n por particulares -

eran bienes n~cionales en virtud de haber quedado sin due~o, 

sin poseedor y sin cultivo,ni aprovechamiento inmobiliario 

alguno. 

Según Jovellanos,ese tJ.po de predios datan de la 6poca de 
1 

los visigodo_s,que al repartir las dos terceras part.es de 

las tierras conquistadas quedaba un sobrante abandonado -

por la poblac16n fallecida en la guerra que lo• tenía muy 

ocupados. 
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En la historia del derecho mexicano,el origen sociol6gico 

de los terrenos bald!os es evidentemente claro.No todos los 

inmuebles de la Nueva Espafta fueron repartidos.Eso provoc6 

el dificil problama de deslindar cuales ser!an bienes nacio

nales y cuales propiedad privada,reduciendo los segundos a 

determinados l!mites. 

La soluc16n,fue sencilla:: convocar a los ·particulares exi

gi6ndoles. la presentaci6n del documento en que pretendan fun, 

dar su derecho a la propiedad o posesi6n del inmueble, y 

posteriormente proceder a revisar y sancionar dichos títulos. 

La Real Instrucci6n de 15 de Octubre de 1754(cuyá extensi6n 

es de 14 cap!tulos) determin6 las Autoridades Inmobiliarias 

competentes,sus atribuciones prediales,procedimientos agrarios 

de regularizaci6n y autoriz6 la confirmaci6n de títulos -

expedidos con anterioridad al afto de 1700 d.C. 

Al universalizarse la aceptaci6n social de desigualdad badada 

en el derecho de propiedad,el derecho colonial tuvo que rec.2. 

nocer la posesi6n pacífica co:no titulo de justa prescripci6n. 

Mientras esto suced!a en M6xico,es decir en la Nueva Espa~a, 

Richard de Cantill6n (1680-t734)irland6s,de apellido francés 

sostenla que • ••• la tierra es la 6nica fuente de donde · se 

extrae la riqueza ••• "(63). 
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Como es sabido,Francisco Quesnay (1694-1774),escind16 a la 

sociedad en tres cl~ses: Agr!cola,Propietar.ia y Estéril ( i!!, 

tegrada por individuos par!sitos).Este autor,tuvo especial -

debilidad por los latifundios y no por el r~gimen de la p~ 

quefta propiedad.Su pretexto; una gran empresa agr!cola per

mit!a mayor eficiencia ~con6mica ·que,un·conjunto de peque

·ftas unidades· de producci6n agr!cola. 

En las obras del senor David Ricardo,(1772~1835),al analizar 

el fen6meno social de la ficci6n laboral,consistente en que 

los terratenientes no explotaban directamente su~ finc&s, ni 

aún los capitalistas,sino terceros ajencs,el derecho de pro-

piedad recibe,por supuesto,otro tratamiento.· 

su teor!a de la Renta,la enunci6 en los términos siguientes: 

" A mayor calidad,mayor rendimiento,con meno: esfuer:o. 

A menor ·calidad,menor rendlmiento,con mayor esfuerzo i•.(64) 

·Se pensaba .en ese tiempo que la tierra deb!a ser de quic-·n -

la ~rqü~· y lá cultive,y que si el hombre deja en bald!o -.· . ,, . 

una'P.r~~ del suelo,aún cuando la haya rodeado de unil cerco, 

esa párte debe ser considerada como tierra desierta y podr! 

convertirse en dominio de otro. 

D1on1sio Diderot (1713-1784) seftal6 insistentemente que lo• 

beneficios que résultan de poner en comtin todas las cosas -

son inmensos. 
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HonteSquieu(1689-:L755),afir:n6 : 11En cuanto los hombres renun

ciaron a su independencia natural,para vivir bajo leyes po

l!tica-s,renunciaron. a la eomunidad natural de bienes,para P2. 

der vivir bajo leyes civiles.Las primeras leyes les conceden 

la Libertad; las segundas.la propiedad"(El E:sp!ri.tu de las 

Leyes ). 

Al igual que C1cer6n,sostiene que el bien pGblico consiste 

en que cada uno conserve,invariablementc, la propiedad que 

le dan las leyes civiles~ 

Ya mencionaba Montesquieu,la indemnizaci'6n para 491 caso -

de que fuera necesario expropiar a un particular por causa 

de utilidad páblica. 

Con estos par!metros epistemol69icos,las definiciones socia 

l69icas·se hacen más completas y destructoras de la viciosa 

relatividad. 

E:l verdadero soci6logo goza del don de la visi6n hist6rica 

y de una determinada sensibilidad ante los impulsos y emo

ciones que en forma estereotipada genera la sociedad. 

Rousseau afirm6 que ningún ciud•dano debe ser·bastante -

opulento para poder comprar a otro,ni bastante pobre para 

ser obligado a vénderse.Adtem'•· expres6 que la fuerza de 
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las cosas tiende siempre a destruir la igualdad de los honi.: 

bres,y por tanto,la fuerza de la le9islaci6n debe tender 

siempre a mantener.dicha igualdad. 

IV.mEdad Contempor4nea .-Én este apartado cristalizaré ya, el 

. m¡t~~ inductivo aplicado a este primer cap!tulo.Por lo mismo 

he considerado. conveniente presentar una descr1·PCi6n cronol6-

gica del r6gimen jur1d1co,social e hist6rico a que ha est.:ido 

siendo sometida la propiedad,resaltando en un alto porce!!_ 

taje,lH normas primariasCconstitucionales) que han regido -

en los siglos XIX y XX la vida de nuestro pa!s. 

1804.-Nace Luis Feverbach,representante del.mate.t:'ialismo,que 

paradojicamente permanec:i6 siempre como idealista en el dom!, 

nio de la concepci6n de los fenómenos sociales.Pens6 que - -

era impdsible estudiar a la sociedad por la sociedad misma. 

1813.-Morelos afirma que "•••ª cada uno se le guarden las 

propiedades y sea respetada su ca.sa como un asilo sagrado -

•.eftalando penas a los infractores." (65). 

1814.-Se establece en ~éxico,la expropiaci6n por causa de -

utilidad pública.( Decreto Constitucional para la ~ibertad -

de la Alll6rica Mexicana.> 

1831~..,Muere el autor de .la "Enciclopedia de las Cidncias -

F11os6ficas",Jorge Guillermo Federico Hegel.Un afto después 

tallece el autol:' 'de la obra ."Fausto'! 
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1834.-Muere el autor del Ensayo sobre el principio de la· 

poblaci6n y sus efectos sobre el futuro mejoramlento de 

la .sociedad. 

1835.-Se dec:reta en M6xlco,que el territorio nacional deb!a 

ser dividido en Departamentos.Augusto ~mte mencióna por vez 

primera el t6rmino •sociologia",p~a designar con el,a la -

ciencia que estudia la sociedad. 

1836.-La fracci6n III del articulo 2o. de las Leyes Constit.!:!, 

cionales en vigor,establec:en que -. ••• es derecho del mexicano 

no poder ser privado de su propiedad,ni del libre uso y apra 

vechamiento de ella,en todo ni en parte .• (66).Quetelet de

signa "física social• al estudio estad!stico de los fen6menos 

morales.Dicho t6rmino ya lo hab!a utilizudo Sai~t-simón. 

1843.-Santa Anna estableee que en la República Mexicana 

•La propiedad es inviolable ••• • (67,68,69). 

1848.-Ap~ec:e en Londres el Manifiesto del Partido Comunista. 

1856,.-tJn proyecto legislativo mexicano establece que: "N.:idie 

puede ser despojada de sus propiedades ••• sino por sentencia 

judieial ••• "(70).El sei'lor Ponciano Arriaga propuso que : el 

derecho de propiedad debe consistir en la ocupaci6n de un 

inmueble,•n su aprovecham.iento social y en su producción. Y 

que la posesi6n de inmuebles rústic:os,para llegar a c:onverti,t 

se en propiedad,se deber!an .deslindar,eultivar .Y cercar. 

1857.-Se decreta otra Const1tuci6n. Federal de los tstados - .. 

UnldOs Mexicanos ~ ••• en el nombre de Dios y eon la autoridad 

del Pueblo Mexicano • .(71.) 

·. ;-{ 

. ·· .. : .. 
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1859.-Nace Henry Charles Carey Crepresentan~e del Monismo 

Fislcista) quien sostuvo que " el hombre tiende a gravi

tar molecularmente hacia sus semejantes".En este mismo 

afio se decreta en M~xico,la Ley de Nacionalizaci6n de 

los bienes eclesi&stlcos,que en su articulo 10. estable

ce: "E:ntran al dominio.de la Nac16n todos los bienes que 

el clero secular y regular ha estado administrando con -

diversos t!tulos,sea eual fuere la clase de predios,der,2_ 

chos y acciones en que consistan,el nombre y aplicaci6n 

que .hayan tenido " (72) ~ 

1870.-Se expide el primer C6digo Civil para el Distrito 

Federal en M~xico. 

1872.-Muere Luis Feuerbach.Nace Bertrand Russell. 

1883.-Mueren Carlos ~arx y H.Ch.Carey (predicador de la 

"armon!a"de clases).Nacen John M.Keynes y José Ortega y 

Gasset. 

t884.-Segundo C6digo Civil para el Distrito Federal en M~

xico. 

1890.-Huere Lorenz Von Stein fundador de la Sociología en 

Alemania. 

1903.-Muere Herbert Spencer. 

1904.-Muere Gabriel Tarde,inventor de la imitaci6n 16gica 

y extral6gica.Trece anos m!s tarde muere Emilio ourkheim y 

se reforma la Consti tuci6n Pol! tica de los Éstados Unidos 

Mexicanos limitando las fincas rústicas a las empresas. (73) 
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1919.-Aparece publicado "Prusianismo y Socialismo" de 

Oswald Spengler. 

1920.-Muere Max Weber~ 

1932.-Inicia la vigencia del actual C6digo Civil para el 

Distrito Federal,aplicable supletoriamente a la Ley General 

de Bienes ?lacionales. 

1936.-Fallece el autor de la "Decadencia.de Occidente"• 

1970.-Muere Bertrand Russell.L.a Consti tuci6n P,ol! tica de -

Los Estados Unidos Hexic<inos establece qué 11 ••• en toda n(l

gociaci6n agr!cola,industrial ••• los patronos estln obligad~s 

a proporcionar a los trabajadores habitaciones c6rnodas e·• 

higi&nicas, 11 (74),siempre y cuarido"las negociaciones estuvie

ren situadas dentro de las poblaciones,y ocuparen un n6mer9 

de trabajadores mayor de.cien." (75) 

Pasemos·ahora al marco conceptual.En esa cronolog!a socio-j.!:!, 

r!dica,he demostrado otra propos1ci6n o ,juicio de valor -

de este modesto trabajo, cuya validez cient!fic~ afirmo y 

sostengo categ6r'icamente,dicha idea matriz es la siguiente: 

La propiedad inmueble o ra!z,se organiza por su propia virtud 

y por el r6gimcn.jutidico que la requla constantemente.Ella -

realiza por si sola el equilibrio de los dos principios 

entre los cuales la humanidad (desde las sociedades primi

tivas hast.a 1985 d.C. )ha estado siempre ·oscilante, tendiendo 

m&s o menos,hacia uno,sin abandonar nunca por completo el -
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otro:Llbertad y Socializaci6n,en otros términos,individua

lidad y colectividad. 

En este orden de ideas,y para apoyar mi Tesis,basta con re

cordar que el autor de la "Ley de los tres estados" defini6 

a la sociolog!a como el estudio de los fen6menos sociales· , 

c:on un m&todo sint6t1co y totali:tante,sin perder nunca de .

vista la realidad total que los rode~.Agrego que ese autor -

sostuvo que,el progreso(din&nica social) perfecciona la -

propiedad(estru.ctura permanente de toda sociedad) por lo 

que distingue ese progreso del "orden" (estítica social). 

En la Es~~tica Social estudia leyes de coexistencias o 

estructuras fundamentales que determinan el orden y la con

servaci6n de la colectividad 

De la ley de los tres estados,el más importante es el 

denominado estado positivo porque bte ."•••·producirá un 

nuevo tipo de sociedad "(76). 

Aunque los estados teol6gico Cni.tol6gico) y metaf!sico (abs

tracto) tengan importancia 9noseol69ica,es en el estado po

sitlvoCc:ient!fico) en el que la sociolog!a se propone .es

tudiar "•••las relaciones constantes entre los fen6menos -

mediante la observaci6n y el experimento ••• no busca causas 
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dltimaa,stno que:investiga:únicamente las leyes,que expre

san la coexistencia(esdtica) de los hechos y sa sucesi6n 

causal • (77) .. 

t.orenz Von Stein (1815-1890),diferenció los t~rminos Sociedad 

y Estado.La primera es • ••• la unidad de la existencia colec

tiva mientras que el Cstado cons~ltuye nada m!s ••• la forma 

de la Vida pública" ( 78 ) • 

Y sobre la importancia.del pensamiento de L.V.$tein,nbunda -

Luis ~ecaséns sentenciando que la socioloq~a es • ••• cabalme!!. 

te lá ciencia de las realidades colectivas,con las cuales -

tiene que trabajar el legislador ••• "(79). 

Insisto mucho sobre todos estos té;'lllinos sociológicos,porque 

ellos me son de utilidad enorme,para demostrar la irrespons!_ 

bilidad·social c:c~ la que se administra el aprovechamiento -

(si lo hay) del patrimonio inmobiliario faderal,particularme!!. 

te el de las 51 etnRresas públicas;que en 

la Industria ~araestatal del Az6car. 

1985 integran 

Antes de entrar a analizar las perspectivas sociológic~s de 

la Industria Azucarera y sus bien~s inmuebles,mediante la 

poderosa cSptica de los hechos (realidad concret;i),es oportuno 

mencionar que para Carlos Marx ·• ••• la tierra es un medio de 

producción. 11 (so ) • · 
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CAPITULO SEGUNDO 

GNOSE:OLOGIA SOCIAL OE: LA PROPIEDAD INM09ILIARIA 

DE: U INDUSTRIA PARAESTATAL OE:L AZUCA.~. 

·No se permitir& a los funcionarios 
pGblicos,empleado.1 o agentes de la 
administraci6n,nl a particulares , 
excepto a quienes sean beneficia- · 
rios de una Instituc~6n Social,que 
~abiten u ocupen los inmuebles -
destinados a servicios públicos. 

Ley General de Bienes Nacionales. 
Art!culo 48 .M~xico. 
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I9- LA CIENCIA SOCIAL Y LA INDUSTRIA AZUCARERA. 

Ubico en un plano_sociol6gico a esta industria porque 

la misma,es un elemento de la estructura mediante la 

cual el Estado(persona jurídica con poder· soberano, -

constituida por Ut\a colectividad humana determinada 

territo~ialmente cuyo fin es la creaci6n y aplicaci6n 

del Derecho al cual se haya sometida) interviene dires 

tamente en la vida de .todos los mexicanos,al producir 

distribuir y comercializar un producto de primera nec~ 

sidad y detentar una inmensa cantidad de bienes inmu~ 

_bles que a vec~s destina a un servicio público. 

$in embargo todas.las empresas p6blicas que la integran 

tienen como obligaci6n el cumplimiento del De~echo,en

tendido ese cumplimiento de un rnodo directo y positi

vo,no meramente limitativo, a la rnan~ra que sostie

nen Emmanuel Kant y Spencer. 

Eso es f~cil de entender,toda vez que el Estado tiene 

como fin,ordenar la vida seg6n determinados valores -

jur!dicos que no viene al caso mencionar.El.Estado de

termina lo jurídico de cada uno de sus actos. 
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En este sentido,miente Nletzsche,cuando escatol69ica

mente sosten!á que "el Estado como administrador de la 

justicia es una cobardia,porque falta el gran hombre.

que pueda servir de referencia.Ultimamente la inseguri

dad es .tan grande que los hombres ante cualquier fuerza 

de voluntad que manda,caen El\ el polvo" (P!gina 398, -

"La Voluntad de Poder!o",Biblioteca Edaf,Madrid,1980, -

traducci6n de An!bal Froufe). 

El Estado, en .el caso de nuestro pa!s,se encuentra como 

persona jur1dica (Articulo 25 fracci6n I,c6digo Civil -

Federal) sujeto a acudir a la satisfacci6n de casi to

das las necesidades sociales,hasta el grado de suspen

der las garant!as i~dividuales por un tiempo limitado 

en los casos de perturbaci6n grave de la paz p6blica o 

de·cualquier otro que ponga a la sociedad en grave pelj. 

gro o conflicto (Artículo 29 constitucional). 

Y esto por una raz6n fundamental,que es, despu~s de -

todo,la que explica los fen6menos interhumanos en lo -

que estos tienen de regular,unif9rme y tipico :la socia 

logia jur!dica. 

La industria paraestatal del az~car es una realidad -
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en la que se producen fen6menos jur!dicos,a Pesar de los 

cuales realiza a través de sus instituciones diversos -

fines sociales,que mSs adelante detallar'· 

Los destinatarios de esos fines,atribuyen el cumplimien

to de los mismos a cósas(fet.ichismo),a muchos dioses , 

a un s61o dios,hay c:ocnunidades que se los adjudican a 

entes abstractos personificados(como la revoluci6n, la 

justicia,etc.) y a veces se atribuyen a leyes cient!fi

cas como la lucha de clases,etc •. 

E:l patrimonio inmobiliario de la industria azucarera -

· gubernamental responde volunta.ria o involuntariamente 

en mayor o menor sentido a esos principios generales -

cuya guia es la "raz6n pr!ctica" que conoce a los seres 

en vistas a la acci6n,es decir,los conoce para ordena,t 

los conforme a sus fines.Al respecto. son muchos los -

pensadores que han distinguido entre raz6n especulativa 

("te6rica 11 o en lenguaje Kantiano "pura") y raz6n prác

tic:a,desde Arist6teles hasta Kant,pasando por Santo -

Tom~s de Aquino. 

Administrar y aprovechar los bienes inmuebles de esa -

. industria con inteligencia o entendimiento,consiste en 

la 11uminaci6n del entendimiento al orden de la acc16n. 
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Es impresionante la capacidad jur!dica y ~l n6mero de 

bienes inmuebles disponibles con que cu,m ta la industria 

de referencia,para realizar la seguridad social que la 

poblaci6n rural reclama por todos los medio~ posibles. 

Como bloque empresarial de participaci6n estatal mayor! 

·taria,esa industria de un modo complejo e intrincado -

efectOa la apertura de una acceso sin limitaciones a una 

~l!tica inmobiliaria vigorosa mediante todas las formas 

posibles de transmisi6n de dominio de predios que pueden 

destinarse a la construcci6n de casas habitaci6n,gener_! 

lizfutdose la de donaci6n,por la ocupaci6n il!cita que -

muchos individuos del medio rural practican sobre los 

bienes inmuebles de la federaci6n,por varios a~os, y -

que las autoridades competentes no aplican las sanciones 

correspondientes por razones pol!ticas. 

A esa debilidad se refiere Nietzsche .Pero vien-

do el otro aspecto es como dijo Jhering una muestra de 

lucha por el derecho,que tarde o temprano traer! para 

esos campesinos"desheredados de la fortuna" a los que 

Radbruch hace alusi6n cuando escribe el apartado co

rrespondiente a la sociolog!a jur!dica en su Introducci6n 

al Oerecho,la justicia distributiva necesaria. 
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Por otra parte, "lu tranformaci6n social c¡<te caracteriza 

la ~poca contemporánea,y que pudieramos ~lasificar como 

cambio,ha tra!do a la industria azucarera grandes sumas 

de medios y grandes energías espirituales,aplicando en 

ella;el alma de la civilizaci6n,sumando tambi~,en los 

6rganos de gobierno .de ~us empresas recursos materiales 

para lograr los m!s altOs fines sociales" (81). 

Como los instrumentos del pensamiento no pueden ser se

parados de los objetos a los cuales se aplican,tenemos que, 

la explicaci6n socio16gica a la existencia de tantos re

cursos inmobiliarios a una sola industria,se traduce como 

un radical cambio de posici6n en las fuerzas sociales -

as! por ejemplo,muchos de los fines sociales que antes 

eran cumplisos por la Iglesia,hoy son cumplidos por el 

Estado,porque "éste es hoy por hoy,la personalidad más 

saliente,m!s poderosa y por ende,m~s obligada para con 

la humabidad de cuolntos fines sociales existen"(82). 

Sabido es que,hace unos 200 años la raz6n regia absolu

tamente todo criterio científico social.Se pensaba que 

la Naturaleza (Dios) hab!a establecido "principios in

variables de moral y.justicia~ 
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El oficio de la raz6n del hombre fue descubrir esos -

principios,hacerlos su imperativo categ6rico y enseñ~ 

selo a toda su descendencia. 

En el primer capitulo de este estudio de Sociologia Jur!

dica,vimos c6mo los cient!ficos sociales presuponen una 

versl6n secular de esas creencias. 

Usando la raz6n,el hombre descubre las regularidades de 

su conducta y los naturalistas las leyes de la naturale

za primera. 

Respectivamente,la sociedad(segunda naturaleza para Marx) 

y la naturaleza original son uniformes y t!picas bajo la 

diversidad de su apariencia: el hombre puede descubrir -

esa uniformidad y tipicidad (interesantes para la socio

log!a) y el conocimiento resultante,como dijo Bacon,para 

"beneficio y uso de la vida". 

Desde el. tiempo de Voltaire(t694-177S),que a prop6sito, 

invent6 término Filosofía de la Historia,hasta el de -

los cient!ficos sociales (Talcolt Parsons,Fromm,sartre, -

Marcuse,etc.) se ha presupuesto cierto orden 16gico (ba

chelardiano) en la naturaleza y la sociedad,que no ha -

sido hecho por el hombre. 
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~n otros niveles de abstracci6n(formadora indispensa

ble del esp!ritu c:ient1fico) ,Durkheim,ertre otros so

ci6logos presuponen que el orden de la sociedad en un 

si~tema de factores correlacionados,debe analizarse con 

m~todos rigurosamente científicos. 

Una bGsqueda firme del conocimiento del fen6meno social 

de proletarizaci6n en la industria azucarera,causado por 

el desaprovechamiento de la tierra,efecto de determina

ciones econ6micas,no puede prometer ninguna 1lustraci6n 

de progreso social. 

En el 5mbito f!ctico,el Programa Institucional de Mediano 

Plazo de Az6car S.A. para 1984-19~8,desplaza cuidadosamell 

te el origen sociol6gico de las contradicciones de clase 

y la cristalizaci6n de sus luchas psicol6gicas,secues-· 

trando en instituciones de marginaci6n social a los in

dividuos m~s d~biles de nuestra estructura social,en la 

que se manifiestan(l!cita o il!citamente) esas contradis_ 

ciones,en forma perturbadora para el funcionamiento del 

sistema. 

Consideremos ahora no solamente la sociolog!a que se hace 

(que avanza a trav&s de nociones provisionales),sino el 

conocimiento adquirido. 
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El mundo de la práctica se nos aparece en prin~ipio como 

un mundo inm6vil,una colecci6n de objeto •.:011 contornos 

definidos : esta mesa,esta silla,esta hoja,etc. 

A prop6sito de ese mundo,Bergson,ha podido pretender que 

aceptemos que nuestra l6gica sea sobretodo,la 16gica de 

los s6lidos(objetos fijos de aristas definitivas),y nues

tro pensamiento sea un pensamiento que corta y desmenu-

za. 

En este cuadro epistemol6gico,la industria azucarera 

paraestatal,se erige sobre 51 empresas pOblicas que adop

tan la naturaleza jufidica de sociedades an6nimas,y que 

constituye un conjunto de relaciones sociales que ofrecen 

a la observaci6n cient!fica diversos hechos y fen6menos 

que a pesar de su numerosidad ofrecen regularidad y uni

formidad. 

La realidad y la verdad para el entendimiento pr&ctico, 

. son indiscutibles; la industria azucarera existe "ª nues

tra escala" cognositiva. 

Pero lo cierto es que el ex~~en de esa industria,y el 

derecho de propiedad que tiene sobre un inmenso patrimo

nio inmobiliario,su profundizaci6n por nuestro pensamien-
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-to,eliminan en $eguida la tranquila cr~encia en un con

junto de objetos fijos. 

La raz6n la supera,.y esa es precisamente el origen de la 

oscura inquietud del'. "buen sentido" ante la reflexi6n y 

la ciencia. 

E:n otros Urminos,se reflexiona sobre la distribuci6n de 

la tierra para la vivienda ,en un cuadro de relaciones -

sociales muy complejo.se estln creando en forma irregular 

e inevitable muchos asentamiento humanos. 

Pero sigo sintiendo la necesidad de justificar la aparien 

cfa,de legitimar los.momentos de mi pensamiento,de buscar. 

el grado de verdad de "error relativo" a que alude Mach en 

su obra "Conocimiento y error". 

En esas condiciones,la industria azucarera materia de este 

trabajo,refleja de una manera activa la carencia de una -

concepci6n mecanicista del mundo en que se desenvuelve. 

Sin embargo,el mundo pr!ctico es el que se aparece 1nm6-

v11,a causa del ritmo de la vida humana. 
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No vemos c6mo la piedra y el metal de deshacen por la -

acci6n atm6sf~rica ••• 'l, sin embargo se d:.'!.shacen.As!. no 

vemos c6mo los campesinos se agencian los bienes nacio- \ 

nales para vivir en ellos,y no obstante crean de facto 

centros de poblaci6n,y solicitan ingenuamente al Titular 

del Poder Ejecutivo·r~deral la dotaci6n de tierras y aguas 

que sea necesaria para legitimar la indebida ocupaci6n -

inmobiliaria. 

Tambi~n interviene un prejuicio social,consistente en -

que los "valores sociales" est~n basados en lo que se da 

en llamar 11conservadurismo",el mundo parece inm6vil por

que se desarrolla deseando que sea i~~6vil. 

Al respecto,vimos en el primer cap!tulo que,los Reyes y 

su Corte,cre!an que siempre hab!an sido Reyes,y que siem. 

pre los habr!a; y,edificando un cielo a su imagen y sem~ 

janza representaban a un Rey celeste entronizado m~s -

alli de las nubes y "gobernando" el mundo. 

Muchos,todav!a hoy, creen que siempre estar! la misma -

tienda en la esquina de la misma calle miserable,que sie.!!l 

pre habr& las mismas casas,los mismos objetos familiares 

la misma vida.Sin imaginaci6n,porque les falta la ~az6n, 

inmovilizan al universo y a lo social a una visi6n 
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Insisto,el hcmbre(trabajador de cualquier rango es esa 

.industria)no se pone en contacto con shiplcza y en forma 

directa con la naturaleza o con los :nstrumentos de pr~ 

ducci6n,sino que lo hace en conexi6n estrecha con otros 

hombres,en condiciones sociales determinadas. 

La consciencia de esos hombres refleja,no la Unidad 

Industrial (Ingenio Azucarero) en s!,sino las contrapres

traciones que obtiene de la empresa social 'en el proceso 
. . 

en que está inscrita y los fines que persigue. 

Podr!a usar el término empresa social,para diferenciarla 

de la privada y la pGblica.Estas dos Últimas no tienen -

la mentalidad de disponer de sus bienes en nombre de la 

justicia y el bien comGn. 

En este orden de ideas,en la actualidad,es ordinario oir 

·la idea de que el hombre debe mediante su ciencia y su -

t~cnica,apropiarse de la naturaleza,dominarla y ponerla 

a su servicio. 

Esa concepc16n tiene evidentemente,una historia,cuyo ini·· 

cio se localiza en el Renacimiento (1440-1540 primera fase 

de la transici6n del feudalismo al capitalismo) Y. su for

mulaci6n escrita en la &poca actual. 
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Insertar estos juicios de valor,en los programas insti

tucionales de Az6car , S.A. de c. V. ,im;:•lica realizar la 

catarsis sociol6gica de las figurüciones del Plan Nacio

nal de Desarrollo 1983-1988 consistentes' en la din5mica 

tan· peculiar del "esfuerzo solidario" de todos en favor 

del bienestar general. 

Es justamente aquella gran iniciativa que el actual jefe 

· del Poder Ejecutivo Federal describi6 con tanto entusias

mo al visitar diversos ingenios azucareros,en la que se 

basa mi confianza en la superaci6n del criterio de la -

paraestatalidad de la Industria Azucarera. 

Pero además interviene la exigencia del entendimiento. 

No abrigué en 1983 ninguna duda en la coincidencia del 

inter~s individual y colectivo,y hasta creía en compensa

ci6n,ver la incomparable fuerza social de nuestro progr~ 

so arm6nico. 

Al referirme a "fuerza social" estoy aludiendo a las di

versas formas so·ciales como la de subordinaci6n,coordina

ci6n,de lucha y de vecindad,de las que habla Jorge simmel 

y que se realizan en la industria multicitada. 
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Lo anterior me permite hacer un esfuerzo de abstracci6n 

del fen6meno social del derecho de propiedad para obte

ner las caracter!sticas esenciales sin tocar para nada 

el contenido del mismo y de ese modo no motivar al lec

tor de esta Tesis que me ubique dentro del socialismo -

ni del capitalismo. 

Al respecto,Lester F.Ward afirm6 que la sine~g!a social 

es la oposici6n,combinaci6n,concurrencia o conjunci6n de 

fuerzas tambi~n sociales,que pueden ser esenciales(nece

sidad de una vivienda digna y de alimentación,etc.) y 

las no esenciales (necesidades mentales o espirituales). 

Hoy,la industria de.referencia satisface comprometidamen

te las necesidades de vivienda transitoria de sus obreros 

y empleados. 

El mismo Mariano Cornejo,sostiene que la sinergia es una 

fuerza que se detiene ante un obst!culo que reacciona -

y provoca una actividad que trae como.resultado la orga

nización que consiste en construir estructuras sociales. 

E~lo nos permite afirmar que,la azarosa actitud de la po

blaci6n rural respecto a las propiedades inmobiliarias -

de la i~dustria multicitada es el resultado de esa actua-
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-ci6n de muchas fuerzas sociales esenciales. 

En ese racionalisno sociol6gico,todo lo humano se encue!!. 

tra abandonado,rechazado fuera de lo racional,entregado 

.a sus propios impulsos. 

Las consideraciones sobre el determinismo,sobre la caus2. 

lidad y la necesidad,sobre la forma,etc.,son tomadas en 

préstamo a las ciencias de la naturaleza,y,eh mi opini6n 

a etapas superadas de esas ciencias. 

No se trata siquiera de una reflexi6n sonora sobre la -

~ sociolog~a,a no ser para afirmar la imposibilidad de 

disipar l!citamente el patrimonio inmobiliario de la 

industria paraestat~l del azúcar,considerado como un 

conjunto de bienes nacionales imprescriptibles e inembaL 

gables. 

Las relaciones sociales que se establecen entre los indi 

viduos de diferentes clases sociales que trabajan en la 

Industria Azucarera citada,son de dos tipos: 

a)Relaciones de sociabilidad por interdependencia 1que se 

producen entre sujetos que se miran como enemigos entre 

s!,y que se basan en la desconfianza ; en estas relacio-
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-nes,los obreros y campesinos que dicha industria utili

za tendrán derecho e siempre que lo e:d ~ .:il'l con un adecuado 

fundamento jur1dico) a poseer un importante bien,como lo 

es el inmueble para casa habitaci6n,en tanto que la parte 

patronal de la misma tiene derecho a condicionar,vigilar 

y limitar tempora1mi:nte esa posesi6n inmobiliaria,por lo 

que esas relaciones sociales exigen reglas jur!dicas de 

soluci6n de conflictos. 

b)Las relaciones de sociabilidad por interpenetraci6n -

(Cfr."La idea del Derecho Social" de Jorge Gurvitch) en 

la industria multicitada significan aquellos v!nculos 

por los que se unen los obreros,campesinos,encargados de 

despachos,empleados,funcionarios etc.;relaciones basadas 

en la confianza y en la co~peraci6n,en la disposici6n Pi!, 

ra una tarea común producir millones de toneladas de 

az6car. 

En este ~ltimo rengl6n,de la producci6n de millones de 

toneladas· de azúcar (~ctualmente más de tres) no es im

portante por el incremento de la solidaridad social de 

las func:iones·divididas(planear,sembrar,cortar,operar, 

analizar~etc. )sino el rendimiento de la misma solidari-

dad. 
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El Gobierno Federal en el año de 1975 decret6 que "es 

necesario motivar a los campesinos a fin de que traba

jen directam~nte sus tierras ••• igualmente,propiciar la 

organizaci6n del campesino para el trabajo colectivo y 

••• la.liquidaci6n de la cafia se har~ con base en el con

tenido de sacarosa(jogo) en cafta de cada frente de 

corte."(83). 

Al efecto,Emilio OUrkheim,desde hace mucho tiempo,ya -

hab!a establecido en su obra "La División del Trabajo -

Social" (Madrid,1928,Daniel Jorro editor,traducci6n de 

Carlos G. Posada)en la finalizaci6n de la hoja 71, que 

·es posible que la utilidad econ6mica de la divisi6n del 

trabajo influya algo en ese resultado,pero,en todo caso 

sobrepasa infinitamente la esfera de intereses puramente 

econ6micos,pues consiste en el establecimiento de un 

orden social sui generis. 

Esos hechos se reproducen con mayor intensidad en la -

Industria Azucarera,solo que en ésta producen dos· resul

tados opuestos : la solidaridad social(Durkheim) y la -

lucha de clases (Marx). 

La cuestionabilidad de si esa industria cumple o no fines 

sociales,se desprende tambi~n de que la tensi6n de las . 
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relaciones sociales es producida en pa~te,por el fen6-

meno en virtud del cual los obreros y los campesinos -

verdaderamente no desean su categor!a social,sino que la 

aceptan forzados y con frecuencia obligados al no tener 

medios leg!tirnos para conquistar otra. 

No obstante sabemos que esa coacci6n social,no produce 

por s! sola los fen6menos. 

Con no menor claridad,Durkheim,respecto a esa actitud -

obrera y campesina de reclamo de propiedad privada,expl! 

ca que pesa por igual sobre todos los "desheredados de 

la fortuna"_ tal estadó de hostilidad permanente,y que -

esto es por completo caracter!stico del mundo industri-

al. 

Precisamente pienso que a eso es a lo que se debe que el 

Estado tenga,casi absolutamente,la propiedad y la admini_! 

traci6n de las unidades industriales y sus bienes inmu~ 

bles que las sociedades an6nimas cuyo objeto social 

es la producci6n de az6car. 

No pongo en duda,por lo anterior,la necesidad inevitable 

de que el Gobierno(elemento pol!tico del ~stado) se haya 

apropiado Ca trav6s de juicios especiales hipotecarios) 
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de esa industria,por que lo que el .Gobierno es a la -

sociedad,la filosofía lo es para las ciencias. 

Eduardo Novoa Monreal destaca "nuevas formas de vida 

social y sus incipientes expresiones legislativas" ac

tuales que han motivado la invenci6n del Derecho Social 

·(conjunto de normas jurídicas coactivas)que no se debe 

confundir con la Sociolog!a Jur!dica(conjunto de conoci

mientos referidos a una rama particular del sab~r,con 

pretenci6n de v.ilidez universal,coherentes y sistemati

zados). 

Al respecto,Gustavo Radbruch afirma que el Derecho Soclal 

es una reacci6n contra el individualisMo. 

La idea central del Derecho social(técnica) analizada 

por la Sociolog!a Jurídica (ciencia) no es l.l ide.:i de 

la igualdad de las personas;sino la nivcl~ci6n de :as -

desigualdades que entre ellas existen,de donde in=ie~o 

que la igualdad social deja de ser un punto de partida 

para'significar una aspiraci6n del orden jur!dico. 

Radbruch,no capta un elemento esencial de la Sociolog!a 

Jur!dica,que es el de considerar al hombre en tanto -

miembro integrado de la comunidad social. 
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Legaz y Lacambra aboga por la triple divisi6n del de

recho bas~ndose en las relaciones de subordinaci6n -

(cuyo acento est! en la obediencia),de coordinaci6n -

(derechos rec!procos y respeto a su libertad) y rela

ciones de los miembros de una comunidad integrada(que 

pone el acento en la solidaridad) ,que ese ·orden jufidi

co(Derecho Social)regula • 

Para ello la sociolog!a J\lr!dica desdobla a la persona 

(abstracci6n niveladora)en diferentes tipos humanos que 

permiten marcar mejor la peculiaridad individual: patro

nes y trabajadores,ricos y pobres,productores y consu

m:Ldore·s. 

Respecto a la diferenciaci6n social de patr6n(Estado) 

y trabajador(obreros,campesinos y empleados) de la In-· 

dustria Azucarera Paraestatal,es aplicable el análisis 

de Radbruch que sentencia que el Derecho del Trabajo -

fue junto con el Derecho econ6mico una de las fuerzas 

motrices del Derecho Social. 

La mSs importante creaci6n del Derecho del Trabajo.para 

la Industria multicltada,fue el Contrato fuente de 

varios debate• doctrinarios en cuanto a su Yerdedera na~ 

turaleza juddica. 
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Jean Dabin en 1944 y Angel Latorre en 1972,,en sus obras 

Teoria General del Derecho e Introducci6n al estudio -

del Derecho,respectivamente,expresan su esperanza de que 

el Derecho del Trabajo profundice en si es posible a un 

hombre.vender su trabajo,algo que es parte de su vida 

misma,sumando a ello que no hay realmente una equivalen

cia posible entre trabajo humano y dinero. 

Si a lo anteri~r agrego que el Contrato Ley para las ~ 

Industrias Azucarera,Alcoholera y Similar~s,afecta tanto 

la vida entera del trabajador y lo coloca en una situa-

c16n de absoluta subordinaci6n ante otro hombre,podr1a 

pensarse que en el fondo~no es sino una forma atenuada 

de esclavitud que el h~bito nos hace aceptar sin mayor 

reflexi6n,y que· sin embargo,muchos fil6sofos sociales es

peran que sea rechazada como una forma social sobrepa

sada. 

Precisamente esas consider~ciones jur1dicas son la caras 

teriz~ci6n del efecto que producen los momento de reci

proca iluminaci6n entre la f llosof!a y la ciencia social 

en general. 

Es innegable la tendencia,actualmente renovada,de las -

ciencias a acoger las cuestiones filos6ficas dentro de-· 
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sus propias cuestiones sin descuidar la coherencia y 

objetividad,que,como en el caso de la Sociolog!a Jur!di

ca,se requiere • 

' 
Sintetizando,la Sociolog!a Jur!dica se refiere directa

mente a la existencia ·humana,a los fen6menos que produce 

su interacci6n,y al porqu~ del Derecho que la regula,por 

lo cual su visi6n metodol6gica se halla empapada de 

filosof!a. 

En este contexto te6rico,este segun~o cap!tulo lo titulé 

Gnoseolog!a Social de la Industria Azucar~ra y de sus -

bienes inmuebles,en virtud de que mi finalidad es la de 

encontrar la sem~ntica sociol6gica de esa industria y su 

estrecha relaci6n con la pregunta fenomenol6gica enunci~ 

da as! : t Qué es la realidad ? 

Claro que,la sociolog!a Jur!dica debe estar cierta de los 

elementos objetivos de la relidad que aborda y destacar -

as! sus propias fronteras,poniéndose en guardia contra 

las sugestiones obvias,contra la simplificaci6n sentimen

tal y contra las valoraciones arbitrarias. · 

Al analizar la propiedad inmueble de esa industria he re

tenido, lo real de la existencia de los individuos que la -
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sostienen y ee sostienen de ella(dial&cticamente),trata.a 

dó de explicar aquello que se mantiene 1;;i pie,a trav~s 

de los cambios,y se halla unido a esa industria por una 
\ 

relac16n determinable de un mundo· real. 

Esta sobria firmeza ·da la Sociolog!a Jur!dica un rigor -

proplo,que necesita defender en muchas direcciones. 

Esa ciencia se halla en una constante lucha por superar 

en una intuibilldad aut6ntica i~s horizontes de compren~ 

s16n indiferenciados,entremezclados,que,o se psicologizan 

o se dan por agradecidos por la satisfacci~n de nec:esidades 

perentorias. 

En este sentido la Sociolog!a Juddic.a tiene un nuevo "". 

enfoque: antes .de afirmar se analiza,antes de pretender 

conocer es preciso darse cuenta de las condiciones del 

conocimiento. 

·La duda en esa ciencia soeial,se aeent6a como tema esen

cial en la investigaci3n y en consec~encia se desalojan 

del cuadro los problemas de sociedades ideales,los deseos 

de un .·orden juddic:o "justo" , la conquista de. la propiedad 

pdvada,etc. 
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Con esos elementos de juicio,quien conozca el patrimonio 

inmobiliario de la industria paraestatal del azacar tendr& 

una visi6n m~s plena de los detalles,que quien,sin ese co

nocimiento social,no hace sino tener la experiencia,la vi

vencta,de las masas rurales en vertiginoso movimiento,gra!l 

des,repei\tinas e inco~prensibles ocupaciones il1citas de 

predios que no se aprovechan ni se destinan a la realiza-
, ·., 

ci6n del objeto social de las 51 empresas publicas azuca-

reras. 

A proj>6sito,afirmaba Kant,que "el que piensa met6dicamen-

te puede exponer sistemática o fragmentariamente"• Es 

decir lo que interesa es el ordenamiento interno de las 

ideas, la alteza y trascendencia de estas; sin importar -

en lo absoluto su m~todo externo,su aspecto formal. 

Sin embargo,Goethe se va al extremo,pues en sus 

obras,carentes de aparente sistema,necesitadas de esa - -

arquitectúra r!gida(en que seg6n los cánones: el todo debe 

: estar en exacta relaci6n con las partes y cada una de es

tas en perfecta concordancia con el todo), se encuentra 

la soluc16n de los problemas fundamentales de la raz6n -

humana cuyo anllisis e interpretaci6n. parecen ser patri-

. : á.onio exc1u·~1vo de los f116sofos sistem~ticos. 
:;_, 



El pensamiento contempor~neo,considerado en su esencia 

fundamental,arranca desde un gran dest~uctor: Kant. 

Todo fundamento sociol6gico de los juicios de valoriza

ci6n del hombre moderno, tienen su impulso profundo y 

primigenio en la Ób~a monumental del autor de la Criti

ca de la raz6n pr~ctica. 

Colocado· Kant,espiritual y cronol6gicamente en el siglo 

de las luces,en la &poca de la cr!tica emprende la labor· 

ard6a y dU!cil de renovar el pensamiento,labor la suya, 

de cr!tica,de dest:rucci6n • 

. La sociedad y la vida no le interesan al f1l6sofo ; el 

tema fundamental de la Verdad es olvidado por inGtil,s~ 

le niega toda trascendencia.Kant no se pregunta cu&l es 

o qu6 es la realidad,qué son las cosas,qu6 es el mundo. 

No busca edificar; armonizar los pilares fundamentales 

del pensamiento; su tarea como fil6sofo es la de un deJ. 

t.ructor,antes de investigar qu~ es el mundo,cu!l es la 

realidad,es necesario determinar si es posible éonocer -

esta realidad. 

As!, hay que dejar firme desde aquf que,para poder 

conocer algo es preciso antes estar seguro de si se puede 
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y c6mo se puede conocer. 

El esp!ritu de duda(cient!fico),audaz,radical,destructor 

revolucionario en la más amplia acepci6n de la palabra,

que tiene su precursos en Descartes echa por tierra el 

acervo de ideas recibidas : se ensaya una nueva ruta en 

medio de los escombros de la arquitectura que el pensamien

to antiguo hab!a armoniosamente u edificado. 

La filosof!a (todav!a no se inventaba la sociolog!a) cre6 

un nuevo m&todo; ya que como quiere Weber el pensamien-

to Kantiano es m~s un m~todo que un sistema,una introduc 

ci6n m~s que una filosof!a acabada. 

En es.ta forma,analic~ los elementos con los que la Socig, 

log!a,sale a veces de su anarqu!a tecnizante 1para conver

tirse en la base de un mundo racional,en el que podemos -

invocarla para que preste sus servicios y viendo en ella 

nuestra m5s vigorosa posibilidad de mantener al esp!ritu 

.y al desarrollo a salvo de lo que Wilhelm Szilasi denomi-

n6"bastardeamiento irracional " para que no se hunda en 

la ausencia de conceptos. 

Pero,demor6monos en la cuesti6n de qu6 es lo que pretende 

el Gobierno Federal con. tantos recursos financieros, 
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humanos y fundamentalmente inmobiliarios (pues los bienes 

inmuebles que le embarg6 a la ~niciativa privada eran -
··~ grandes haciendas) que constituyen el Patrimonio del Sector 

Azucarero.Para ello,bajaremos al terreno de los hechos, en 

donde s6lo una insti tuci6n d!! ese sector en materia iruno

biliaria realiza auténticamente fines sociales. 

Se trata del Fideicomiso para obras Sociales a Campesinos 

Cafteros de Escasos Recursos (FIOSCER) que fu~ creado en 

1971 dentro de la Comisi6n Nacional de la Industria Azuca

rera(hoy en liquidaci6n),que fu~ el organismo p6blico -

federal descentralizado responsable del desarrollo inte

gral de la industri~~ 

El Fideicomiso citado subsiste.Es responsable directo de 

3.15 m~llones de personas,distribuidas en 2,004 comunida

des localizadas en iG Estados de la Rep6blica. 

Este hecho le interesa a la sociolog!a Jur!dica en virtud 

de que "ella trata de descubrir los procesos t!picos de 

desarrollo del Derecho y de la vida jur!dica dentro del 

mundo social."(84). 

Sin embargo debo reconocer tambi~n que "esto a la letra, 

es falso,pero esverdadero en el sentido"(SS). 
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Todas las obras sociales del FIOSCER son materia de la -

Sociolog!a Jur!dica,pero lo son s6lo baje la forma de 

manifestaciones sociales. 

Desafortunadamente -creo que a causa de ciertos residu

os del pasado en la consciencia humana- el"progreso ar

m6nico" del que hablé en.el pen6ltimo p&rrafo de la p~gi

na 57 no adquiere una expresi6n lo suficientemer:ite paten-· 

te. 

A este respecto la enorme sobreestructura jur!dica del pa-

trimonio inmobiliario de la industria multicitada -

parece que va transform~ndose m&s bien lenta que r~pidamen

te. 

E:st! sucediendo lo que Rosa Luxenburg advirti6 a Lenin en 

1918 : "llegar! el momento en que la burocracia ser~ el -

6nico elemento activo en vuest~o Estado,en vuestra socie

dad." 

Paralelamente debemos considerar que el derecho social,el 

derecho laboral,la pol!tica social se ajustan hoy,a un de

ber de seguridad social comparable al Socialismo de Estado. 
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Dada la supervivencia de la divisi6n del trabajo,de la -

producci6n mercantil y del dinero,tampoco en la industria 

azucarera se ha alterado en nada el principio y la 

articulaci6n de la valoraci6n del rendimiento. 

El salario no ee sino el precio que paqa el Estado-Empr!_ . 

sario por la fuerza de trabajo(mercanc!a) en la Industria 

Paraestatal 

En este campo,es conveniente recordar la advertencia 

de Fourier : "el pueblo se entregar! a la holqazaner!a 

en cuanto disponga de un generoso m!nimo de subsistencia 

de una alimentaci6n asegurada y de un sustento decente." 

Con estos criterios parece ser que se administra el patrimo-

· nio inmobiliario de la referida industria~Digo parece por -

que,como sostuvo el fil6sofo de Koenisberg,las cosas no las 

percibimos tal como son,sino tal como se nos aparecen;no 

~onocemos las cosas e~ s!,sino a trav&s del tiempo y el es-

pacio,de la manera en que estas formas a priori de la 

raz6n nos las ofrecen,es decir no conocemos las cosas en 

: su verdadero aspecto,aino transformadas,moldeadas por los 

elementos de nuestra raz6n,es decir conocemos simplemente 

loa fen&.enos. 
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En el capitulo primero de este trabajo,vimos ·que muy tem

prano, y aun preformadas en la ~poca primitiva despuntan 

las corrientes de existencia y algunos enlaces de conscien

cia,en los que el simbolismo del tiempo y el espacio alcan

za una expresi6n vivient~ constituyendo lo que Spengler -

llam6 "divisi~n social o sociedad". 

La. proposici6n matriz de mt Tesis tiene el fundamento te6rico 

adecuado y s6iido con la af irmaci6n Spengleriana de que la -

clase sacerdotal es microc6smica y animal; la nobleza es c6s

mica y vegetativa(de aqu! su profundo nexo con la tierra). 

A mayor abundamiento,me extend! en la explicaci6n del derecho 

incipiente de propiedad existente en la ~poca primitiva 

para poder decir claramente que la nobleza siempre se ha -

basado en su profundo arraigo en la tierra,en la posesi6n y 

propiedad de la misma. 

A dicha clase social,Oswald Spengler atribuye el car~cter de 

"aldeanismo sublimado". 

Lo importante es que, :j* esta especie de nexo c6smico es la 

que produce la idea de la propiedad ~. ,idea co~pletamente -

ajena al libre microcosmos(materia prlma)de la religi6n. 
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Manifiesto mi total adhesi6n al pensamiento de Spengler 

en el sentido de.que la propiedad es en su sentir eminen

te ,siempre propiedad del suelo,y la tendencia a convertir 

las ganancias en fincas y tierras es siempre sefial de tem

ple en el hombre. 

Espero con esto haber demostrado,apoyado en innumerables 

soci6logos y cient!ficos sociales,juristas y fil6sofos, la 

proposici6n(resultante de todas l'as premisas menores y -

mayores y~ expuestas con antelaci6n )qu~ en forma sinte

tizada puedo enunciar as!; :~:~La propiedad es un sentimiento 

h~ano,no un concepto,su idea se va modificando conforme 

se transforma el orden jur!dico que la regula,por lo que 

la propiedad pertenece al tiempo,a la historia y no al 

espacio y a la causalidad :;{ • 

M&s claro,a la propiedad füno cabe darle fur.damento 16gi.! 

cos,pero existe,ha existido y existir&;:;:;. Refutarla,como lo 

hizo Proudon,no es suprimirla. 

Asunto muy aparte es el de la funci6n de.social que se le 

desee imprim1r,seg6n el titular de la misma.En el caso de 

la Industria Azucarera Paraestatal,el titular de todo el 

patrimonio inmobiliario es en 6ltima instancia el Estado. 
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~~ótro ·juicio,que soscen90 en forma cate96rica,es el consi!, 

tente en que la propiedad inmobiliaria es tan antigua como 

el hombre,y tiene por esto una tremenda fuerza simb6lica -

que ninguna teor!a social tendenciosa y subjetiva,pueden 

ocultar.~:?, 

Es una trascendental coincidencia que,precisameñte al ana

lizar .el derecho de propiedad,es en donde se realiza la • 

con$umaci6n de la perpendicularidad entre Johann Wolfang -

Goethe y Oswald Spengler.Vayamos a las pruebas i en la -

p!gina 125 de la "Decadencia de Occidente" (tomo IV) pro- ·, 

logada por Ortega y Gasset en.la ~ditorial Espasa Calpe -

escr1bi6 spengler:." _'rambi6n aqu! se contraponen hechos 

y verdades.La propiedad es un robo : he aqµ! expresado 

en la forma m!s materialista posible,el viejo pensamien-

to : lqu6 le importa al hombre ganar el mundo 1 si pierde 

el alma.El sacerdote renuncia a la propiedad como algo -

peligros~ y extrafto.Pero la nobleza,si renuncia a la -

propiedad,se anula a s! misma." 

Ese parece ser el sentido permanente de las proposiciones 

de Mef1st6feles y Fausto en la ol:lra de Goethe,en la que 

dej6 definidci,:~;el hambr.e por lo eterno,por 10· no transito

rio,por lo inmueble,po.r lo permanente.K~ 
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Después de haber probado en páginas anteriores,la posibili

dad y la necesidad de una 16gica concreta en la administr,! 

ci6n y aprovechamiento de los perechos reales de la Indus

tria Paraestatal del Azúcar que sobre grandes extensiones 

de tierra no apta para el cultivo,tiene y puede ejercer,es 

conveniente dejar asentado que la propiedad. y el esp!ritu 

mantienen con el hero!smo y la santidad la misma relaci6n 

que la ciudad con el campo. 

La propiedad se llama desde entonces riqueza,y la conceP

ci6n del mundo,ciencia. 

Es preciso recoger,aunque en un grado m!s elevado,las -

proposiciones y afirmaciones ya estudiadas y,sobre todo 

el principio de iden.tidad Cuna cosa es lo que es). 

No expreso hasta ahora una definici6n de la propiedad -

porque la defin1ci6n no es la cumbre del conocimiento, 

y además porque la relatividad de la misma estar!a ame

nazada con esta circunstancia .:la economia y la ciencia· 

social se miran con hostilidad ;en las luchas entre gana!!. 

cia y conocimiento,entre el escritorio y el cuarto de tra~ 

bajo,entre el liberalismo negociante y el liberalismo .. 

doctrinario se. rebueva la vieja gran enem~stad de la 

acci6n y la contemplaci6n,del castillo y la catedral. 
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Para finalizar este importantisimo apartado;en el que ezt 

pres6 sin rodeos mis aseveraciones fundamentales para la 

defensa de esta Tesis,me permito referir un proverbio -

chino que dice que· hay un momento para pescar y un momento 

para secar las redes. 

Si echamos una mirada a vuelo de pSjaro,al descrito.y 

analiza.do derecho de propiedad,al porqu' d~ la actual 

leg1slaci6n sobre bienes nac1onales,al·porqu6 la Industria 

Azucarera Paraestatal defiende ussus bienes inmuebles, 

a pesar de no destinarlos a un fin aoc:hl o mercantil, en 

f~n,si reflexionamos con elementos de Sociolog!a Jur!dica 

deso.tbri.remos ·una alternancia d tmica entre largos peri.e, 

dos de evoluci6n relativamente pacific:a y otros más cor

t.os de cambios rev0lucionarios. 

En senUdo estricto el progreso de esa joven ciencia, ... 

den0111inada ~ciolog!a . Jur!dica,solamente es cont!nuo y 

acUlll.i!AUvo en los per!odoa pac!ficoa que se producen tras 

un avance importante. 

' 

Es un momento para consolidar la• fronterá1 rec16n adqu1-

r1daa,para verificar,aaimilar,e1aborar y extender laa -

nuevas s!ntesiaael tiempo para ~car las redea.La ~6sque

da de la verdad,es tan satisfactoria que,(eacrib!a E:nlerson), 

"la dejada escapar por el puro pla~r de lN•c.rla"~ 
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II.-ROMPIMIENTO Y RUTINIZACION. 

La resistencia contra la in
justicia es la lucha subjeti 
vamente considerada,es un de 
ber de la persona para consI' 
go mi:ima,porque se trata de-. 
un precepto de la propia con 
servaci6n moral.E:s un deber-- · 
hacia la comunidad. 

R.Von Jhering. 

Es sabidO que la sociolog!a .es una ciencia teórica que se 

encarga del estudio de los hechos sociales tal y como son, 

tal y COllO funcionan ella nos lo explica.zs· impórtante te-.. . . . 

ner presente esta afirmaci6n porqt.te " cuando se trata de 

exreri-encias guiadas por la raz6n,el orden es una verdad -

y ei desorden un error ••• "(86). 

Al efecto,insiste Bachelard en que"tse desarrollo seguido 

a trav6s de cuestiones particulares9en el desmenuzamiento -

de los problemas y de las experiencias,no será claro,sino 

cuando se ,nos permita,esta vez fuera de toda correspondencia 

hist6ric:a,hablar de una especie de ley de los tres estaéos 

para el esp!ritu cient!fico " (87). 

Loa estados (formas mSs precisas y particulares qt.te las de 

Augusto. Comte) descritos por 3achelard,aon : .•l. concreto y 

el abstracto •. 
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Fijadas las anteriores bases epistemol69icas,veamo• ahora la 

verdadera naturaleza y tuncionamiento de los Hectios Socia

les (hechos humanos con sentido y sign1flcaci6n) que se dan 

en todas las comunidades que hacen depender su existencia de 

. las contraprestaciones otorgadas por las empresas ptiblicas -

propietarias de Unidades industriales para producir azlÍcar, 

mediante su abstracci6n,tipiflcaci6~ y descubrimiento de 

regularidades,omitiendo fijar caractedsticas indiviiJates y 
~ . . . ' . ' . 

. singular,;. de cada hectio~porque esto .Qltimocorrespon',ie a la 

ltistoria. 

En otras pala!)ras,según el autor de la"Oivisi6n del trabajo 

social",los hechos sociales son fen6menos de !ndole mental , 

absolutamente reales,c:qactivos,los cuales se han formado por. 
. . 

aportaciones individuales;son una s!ntesis (algc:> ~alitativ,!_ 

mente nuevo) y no \ina naera suma de esas aportaciones humanas. 

En este euadro conceptual,destacar¡ c6mo la Industria Azuca

rera · se significa. en lo social,pi>r la inexactitud e inadver-.. . . , 

ténc:iadel inmenso y desaproyec:hado patrimonio inmobiliario 

que le fu6 adjudicadc) juddicamente por diversas razones -

.. poUticu. y eeon6micas, y que, en algunos Fideicomisos relac:i~ ·. 
, ·• . .. . . . ' 

·nactos con la actividad azuc:ai"era(PIQSCtR,FICCO%A) ha desper-

tado el inted1s para utiliz.irlos en obras soc~ales, tales c:omo 

·. el. combate al problema de la vivienc:la,el establecimiento de 

serviélos ~lic:os;eác:uelas,hospitales,etc.(Ver anexos,pág• 
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sin embargo,hay una verdad muy simple: ~uando 'el Gobier

no Federal se propone actuar sobre la sociedad para 

orientarla en la realización de los fines del Estado,pa

ra mejorar el logro de determinados valores(renovaci6n 

moral,justicia social,etc.) prescinde de los m.Ss m!nimos 

elementos cognoscitivos de los Hechos $ociales y se apoya 

como dijo Leopoldo Alas(Clar!n),cn sofiSmas que se con2, 

cen con nombres m.Ss o menos huecos,m.Ss ó menos bSrbaros, 

sofismas ~ue toman su apariencia de argumentos de donde 

pueden. 

Como dijo Eóward Gibbon,no son utilizadas las bases 

cient!ficas,nccesarias para una tarea de ingen!cr1a 

. social,no o!:lstante aludir permanentemente la bús:;ued'l 

del "fin ·soc~al '',se omite la ü?licaci6n del slog$n -· 

comteano ; ver par~ prever,i)revcr p<ira actt.:ar. 

Pero examinemos,más exactar..cnte,la signific.ic:.;:-, ep!zte:·-

·. mológica (no axiol6gicu.) de las soluciones practicndas 

para pretender" re sel ver" ¡:iol!'tícu.men te dí vcr:;os probl!:; 

mas eminentemente de carácter soc!o.16gico.::n princip!o - . 
' ' ' 

esas salidas(remedios) s6lo son sofismas e.n~rv:intes ·.:!e 

la inercia y del .marasmo.~xpliquemos,Raymond Aron ha 

afirmado que el desarrollo de las institucionc.s estli acom 

pai'iado por la constante realidad industrial,en la ~ue 

!os "trabajadores (tal y como los define Marxlson asalariados -



82 

sin caer por ello,en la miseria o el embrutecimiento.Las -

leyes sociales les protegen contra los reveses del destino 

y las organi:aciones obreras les permiten el diálogo con 

el patr6n individual o colectivo.Desprendo de aqu!,no que 

el asalariado sea libre,sino que el concepto de lib~rtad -

es equivoco aplicado a· su condici6.nilos sociólogos lo usan 

. raramente.~n la medida .en que la organizaci6n se halla. su-

jeta a la Ley del Rendimi~nto y el Progreso T~cnic~,sigue 

' siendo v&lido. que el trabajo sea el lugar de la necesidild -·· 

< ea > • 

As!,de un modo muy discreto y profundo,el ~stado Industrial 

Mexicano,al regatear la seguridad social consagrada en el 

Art~culo 123 apartado A fracc:i6n XII (otorgamiento da casa 

.. hab1taci6n al obrero)socava el equilibrio emocional de 

la fuerz~ de trabajo materializada en 302 477 individuos 

(productores de cafta,cortadores,choferes,aux~liares,etc.> . 

. que en la zafra 1982-1983 en un tiempo trabaJacto,efectiva-
.¡ . ."·' ... 

::. rilente,de 259 691.15 horas,produjeron 2'894 572 toneladas 
·•· ::>::'·;.' .¡ • . 

: ,,),~. a.zOcar,.de :una· superf_icie cultivada de caña,calculada 
'· ·· .. ~. ~ . 

,; . .. en ·.490 372 ·tiectireas.(Cfr.r.:stad!stic:as Azucareras,S4.Az.1car 
.;.:·.:: 
·,:s.A.· de c.v.> 

La.eori~encia 111b importante.de ese contexto social,. es 

.. obvia ; un aniquilamiento espiritual del obr.ero.flo propongo 
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ninguna tendencia sentimental de politice social. 
\ 

Esa .no ser!a una postura propia de la Sociolog!a. 

Lo que quiero dejar firme es que,la segurido.d social s! tione 

un fundamento constitucional en el·Art!culo 123 de la Ley 

. Fundamental• 

Claro,existen otras disposiciones con sentido social,pero la 

norma de la cual toman su validez es el prec~pto citado. 

Todos los obreros y campesinos en M~xico~son tratados co::io 

masa,y en consecuencia como objeto de la historia social de 

nuestro pa!s. 

esa no es una calumnia,sino una realidad cencreta.Los hechos, 

afirm6 el autor de la Decadencia de Occidente,son firmes,los 

juicios oscilan y c3mbian.As! es y as! ser&. 

::1 propio Gob!.erno F'ederal,ele:nanto esencb!. del ::st-?co,(junto 

com el territorio y l) poblQci6n) paradojicamentc ut!!l~~ ~ 

las masas para lograr sus más diversos fines,depenc::!!~ndo do 

la empresa p6blica a la que nos estemos re!'iriendo."1 respec

to· Oswald Spengler confiesa: ":n el ho~bre como on el pueblo, 

· cont:ariar lü::i neé:osidades ~e lo. organi::ac!6n es p:oduci: l..: 

muerte. 11 (89). 
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Con raz6n,Raymond Aron polemiza contra la sociedad tccn6crata 

:. •El soci6logo,al analizar el esp!titu del asalaria.do,busca

r& las variables múltiples que explican las actitudes y CO!!, 

ductas ; el interés o indiferencia por un cargo ocupcdo 

la relaci~n entre las reivindicaciones consideradas justns -

y satisfacciones obtenidas ••• • (90). 

El poseer cualidades se contrRdice con el concepto de obrero, 

porque,como dice Epicuro,toda cualidad es variable,~ientras -

que los obreros no ven m&s allá de las zonas in~ustriales -

y tienen.que seguirlo soportando porque lo que no quieran -

hacer lo hará con ellos la historia. 

Oe este sentir y pensar,se han creado oposiciones entre -

pobres y ricos,para iniciar la lucha entre ellos.tlo se han 

conform~do con la desigualdad de los hombres,sobre la que 

reposa la sociedad. 

Sin a~bargo, esos problemas han sido fuente real de 

normas jur!dicas de seguridad social,como es el caso cel -

Contrato Ley de las Industri<is Azuc.:irera,Alcoholer._, y Simi

lares de la Rep6blica Hexicana,del que conocemos sus dispos!, 

clones sobre bienes inmuebles,debido a la publ~caci6n de -

su acta de reformas publicada.en el Diario Oficial de la 

Federac:i6n de fecha 16 de mayo del a~o de t983. 

.. 
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&n ese instrumento jur!dico se pactan ciertas contrapresta-. 
ciones que afectan directamente el patrimonio inmuebl•d• la 

Industria Azucarera(casa habitac16n,terrenos para construir~ 

las,mantenimiento,etc.).Al efecto se pacta que "En los inge

nios a factor!as,se construirá anualmente un número de casas 

igual al 10 %,15 ~,20 % o 25 ~ de los trabajadores a quienes 

no .. les haya proporcionado."(9tl. 

Claro que quienes intervienen como repre1entantes de los -

. obreros,están indefensos,por su de1conocimicnto acadlmico , 

sin embargo Spinoza dice que la ignorancia nó ~· argumento,. 

Empero,según las propias dete.t'lllinaciones col autor de la Oec!l 

dencia de occidente,la riqueza es un concepto relativo.~a 

.falta de una propiedad inmueble no •• una. desdicha ni un& mi

seria,co~o tampoco su. titularidad supone la felicidad en su 

sentido cotidiano.El hecho social en si,no lo es; sólo un -

cierto pensamiento .sobre él,el sentir las diferenciea como 

.oposiciones,la envidia,en fin,es lo que en tal lo convierte • 

. No olvidemos qua las alabanzas en voz alt• a l• pobrez~ -

.son exactamente tan sospoc~o1as c:amo el de•precio de 1• 

riqueza: detr!s se esconde el di$9u•to de 1• propia inc:ap...,. 

ci~ad para dejar de ser pobre. 

Absolutamente tod? obrero de la industria azucarera en Mfxi<:O 

ignora que la propiedad si9nif ica re•ponsaPLlldad, 
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~~~~~La verdadera fuerza motor.a(social) que estamos estudiando 

(derecho de propiedad) y que se encuentra tras los motivos 

de los hombres -dijo Georg Lukács-,históricamente acti

vos no puede llegar nunca en forma pura a la consciencia 

en los tiempos actuales.Verdaderamente queda oculta corno 

fuerza ciega del desarrollo histórico,por detrás de los 

motivos. :;;:¡;:::f::::i;:;;~~:; 

A veces parece -expresa Arist6teles- que el concepto -

depone en favor del fenómeno y los fenómenos en favor.del 

concepto.Por esto,la industria citada protege a sus trab!!,. 

jadores de temporal mediante la asignación de casas y 

sin considerar la posibilidad segura de muerte de ellos 

ni la dificultad para reivindicar de los herederos dicho 

inmueble,que por instinto y derecho natural se niegan a 

entregar,pues su ignorancia es plena. 

"En aquellos ingenios ••• que no cuenten con casas,se 

comenzarán a construir ••• "(92) 

"Las casas que se construyan contarán con regadera,ino

doro y lavadero •" (93). 

~con &nimo feudai,sc establece y el sindicato respectivo 

acepta que : "Las casas estar&n siempre ubicadas en los -
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pueblos,dentro de cuya jurisdicc16n se encuent~en establecidos los · 

ingenios."(94). 

Existe un sistema de financiamiento para adquirir un inmueble ~ 

cuyo destino sea el de casa habitac16n.~l trabajador dabe reem

bolsar el cr&dito recibido mediante el porcentaje de su salario 

semanal.Pero 11Si por rescisi6n de contrato,despido o renuncia -

la acreedora hiciera efectivo el .cr&dito garantizad~ contra el 

Ingenio,este tendr! la facultad de repetir contra el obrero 

moroso y hac~rse pago con la Cñsa adquirid<i por dicho t:a!::'1j .:i

dor." (95) 

III.-ILOGICIDAD DE ESTRAT~GIAS ~N MATERIA INMOBILIARIA. 

"Lª propiedad no puede ser 
ocupada contra la voluntad 
de su duei'lo ••• " 

Art.931.c6digo Civil Federal 
Vigente en la Republica 
Mexicana. 1985. 

El patrimonio inmobiliario de la industria paraest~tal del 

azacar no está inventariado.Cuando las unidades industriales 

perteneé!an en propiedad al sector priv~do,sus dueños donaban 

predios y se compromet!an a enajenarlos en.el futuro.La situ~ 

ci6n jur!dica C'llllbi6 y ahora los hipotéticos beneficiarios -

pretenden exigir el cumplimiento pret~rito al actual propie -

tario de esos inmuebles: el Gobierno Federal a trav~s del 

Fideicomiso del Azúcar y de ?INASA qulanes son ajeno~ a la 

Administraci6n de sus 51 empresas públicas,pucs de esa se 
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responsabiliza A:Gcar,s.A. de c.v. Cantes Uni6.n Nacional de 

Productores de Azúcar,s.A. de c.v.) hasta en tanto no se -

integren y funcionen los consejos de administración de cada 

una de las sociedades anónimas propietarias de las unidades 

industriales productoras de azúcar.Sin embargo,aún integrados 

esos cuerpos colegiados de administraci6n,ser1 importante -

el papel de Azacar,s.A. de c.v. ~orque en.un 90 % de los ca

sos le corresponder! presidir dicho consejo. 

Las reclamaciones de referencia,se canalizan por la v!a pol!

tica(apoyados en el S.T.I.A • .S.R.M.) y no.por.el del Derecho -

en virtud de que las alegaciones en este segundo campo ser!an 

irrisorias,por estar vigente el derecho positivo y no el 

natural ni el canónico.(Cfr.Capítulo primero de esta Tesis). 

Hay campesinos que escriben cartas al Titul~r ~el ?oder ~je

cutivo Federal,en las que tergiversun la inform.1ción sup!!r-fi

cialmente,situaci6n que no impide que la .Sectet:irín Particular 

de la Presidencia de la RepGblica gire atento oficio a la 

Secret.ir!a de E:ner9!a , Mina:; e Inc!ustri¡, Paraestatal (S.E. -

M.I.P.) coordinadora de sector de Azúcar ,S.A. de c.v. en 

las que solicitan la atención de las solicitudes de dcn1ci6n 

en favo: de los firmantes, 
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Debido a las constantes reestructuraciones organico~adlllinlstr!. 

tivas impuestad a la Industria Azuc:area desde el a~o de 1970, 

el patrimonio inmobiliario no ha podido ser regularizado ni 

inventariado.Los funcionarios públicos son removidos o promo

vidos por el. fen6meno social del poder pol!tico en M&xico, y 

esto trae como consecuencia la sustituci6n de Apoderados Lega

les con facultades para realizar actos de dominio y administr.!, 

ci6n,y conferir poderes para pleitos y cobranzas.Lo que se 

traduce en la carencia de personas flsicas que defiendan los -

intereses jurldicos de las 51 sociedades an6nimas propietari~s. 

del patrimonio inmobiliario de la Industria Paráestatal del -

AzGcar. 

Por lo anterior,los c'mpesino~ se a~r~vechan de la situác~6n 

e invaden pac!~icamente los inmuebles propiedad de esas 51 

empresa~ públicas,para posteriormente solicltar del Presidente 

de la República la dotaci6n de tierras o la acci6n agraria -

que corresponda.Ademls de los campesinós,ab~san ce esas ci:

c:unstancias:los obreros jubilados,pensiÓrtado~~v:iuda.s de ~sto:; 
y familiarias de grados diversos que n~ •. ~:i.~~~~.~~~·~~~.o··a .. . .· 

ocupar, conforme a la ley General de Bien~s. N'~C::i~~~J;~~·, ·. l;;;: · ~·. · 
. . . . .... ' .'. ""'.\'' 

inmuebles de esa Industria Paraestatal~ .· .. ·· ·· · 
··:.· 

. . ' . . . 
: , '. .. ... :· -~ : \. 

Si al cambio constante de funcionarios publicos(hdy servial.r'-.. ~ . .. ,· ·. . ' 

res pi1blicos)agreg<lmos la lentitud notarial· pai:a prótocoli::ar . 

los poderes que se requier.Jn, tendremos 'd<:bJ.dcmcnte ·explicr.do 
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el desmembramiento del Patrimonio Inmobiliario de la Industria 

Paraestatal del AzGcar.se di6 un caso precisamente el d!a 3 

de julio de 1985,consistente en la remoc16n de un funcionario 

de Az6car,s,A, de c.v. (Delegado Regional de la Zona Bajo -

. Veracruz)que nunca tuvo jur!dicamente.poderes y facultades 

necesarias para ejercer sus.funciones.Es decir,fu6 un servi

dor pGblico superior de facto.~1.poder notarial respectivo -

·10 entreg6 el notario pGblica nGmero 176" del :>.F. hasta el 

d!a 12 de julio de ese ai\o,después de .nueves meses de -

trámite.~sos instrumentos notariales contienen el conferimiento 

de loa poderes para realizar actOs de riguroso dominio y 

de administración para ejercerlos conjuntamente con el Gerente 
.. 

General del Ingenio Azucarero que corresponda,de los que est!n 

circunscritos a esa Delegación Regional. 

C6mo es posible que existiendo los preceptos necesarios para . -
cumplir una función social los bienes inmuebles de dominio -

privado de la federación no se enajenen a pers~nas de escasos 

recursos para resolver por ejemplo,sus necesidades ce vivienda 

y educación(construcción de escuelas),o bien al Instituto -

Mexicano del Seguro Social para la construcción de uni~a~e~ 

Mfdicas Familiares,sencillamente porl la falta de un poder 

que legitime la repr~sentación para los respectivos actos de 

tr~smisión de dominio sobre los bienes 1nmueblés inutili=3-

dos propuedad de la Industria Paraestatal dél Azúcar.HExistcn 

abogados del sector p~bllco que opinan la conveniencia de -



que laa enajenacione3 de terrenos nacionale~ ~esaprovechados 

se realicen de oficio, a costa de le1.s entidac:es y dependencias 

que permitieron esa inutilizaci6n sin dar el aviso correspo!!. 

diente a la s·.c:.o.u.E: ••••• "(96). 

A mayor abundamiento,la Ley General de Bienes Nacionales 

preve en su Art!culo 74 ·que las enajenaciones inmobiliarias 

que " ••• realicen las entidades paracstatales en favor ce pcrsg, 

nas de escasos recursos económicos para c-::nstruir su casa -

habitaci6n f~miliar,~nic~mente se requerir! que la Dirección -

General de Administraci6n del Patrimonio Inmobiliario rede.r-11 

de le ~~OUE,autorice los contratos respectivos,para que ~stos 

adquieran el c~rácter de escritura pública." (97). 

IV.-LA TECNICA.-

"•••la t~cnica no debe 
comprendecse partiendo de 
la herramienta.No se tra
ta de la fabricaci6n de -
l~s cosas,sine del m~nejo 
de ellas ; •••" 

Oswald Spcngler. 

Actualmerite,m!s que el dominio de las máquinas,de la n<ltura

leza y de los hombres,importa más ·la titularidad d•:? los -

" ••• derechos reales,porque con el~o se asegura una extraor

dlnaria esperanza de mejorar el nivel de vida."(93). 



Sl Instituto para el Mejoramiento de la Producci6n de Az6car, 

no tiene la suficiente importancia ni pers,.nalidad jur!dica -

propia.Se le considera actualmente como una Gerencia m&s,de 

la estru.ctura orgánica de Azúcar, S.A. de c. V. 

&sto quiere decir que los Administradores de esa Paraestatal 

desconocen que es el progreso té~ico el- que "•••Produce el 

debilitamiento de los antagonismos y el desarrollo de la ·

comprensi6n entre los hombres."(99). 

Ahora bien,ese Instituto,tiene ya varios a~os de existencia.· 

y no ~e le ha retirado protecc:16n.No ha crecido.Sin embargo nó 

se le deja morir.Lo Gnico que se sabe realmente de &l,es que 

ocupa diversos inmuebles propiedad de los Ingenios del Jec:tor 

Público,para destinarlos a Campos Experimentales. 

La consecuencia m&s seria de esto es que,esos campos experi

mentales solo se traducen en un absoluto desaprovechamiento 

del patrimonio inmobiliario citado.No tienen los recursos -

humanos especializados que se requieren,ni la relaci6n estrs, 

cha con Universidades ni con el CONACYT. 

en lo mis m!nimo,suponen que "la ~cnica es la t6c:tica ae 

la vida entera,es la forma !ntllla del manejarN en la lucha 

que es id~ntica a la vida misma."(100). · 
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La sociedad produce normas jur!dicas para ev.ltar ese tipo de 

situaciones pat6ge.n.~s .El· movimiento social de 1910,cristalfa6 

sus frutos en una reforma visionaria 

1857 al ·articulo 27 fracc16n IV. 

a la Constituci6n de 

Los fen6menos sociales generados durante cincuenta a~os en -. 

nuestro pa!s,entre ellos la cercan!a con una sociedad capita

lista plena de poder econ6mico para debastar gobiernos vecinos 

motivaron que,el Poder ~jecutivo Federal mexicano invent~r~ -

la famosa claúsula calvo,conforme a la cual el Estado podr~ 

conceder el derecho a los extranjeros para adqui~ir el dominio 

de las tierras,siempre que convangan con. la Secretaría de -

Relaciones E:xteriores en considerarse como nac.Lónales respecto 

de dichos bienes,y en no invocar por lo mismo,la protccciór. =e 

sus gobiernos,por lo que se refiere a aquellos;bcjo la pena -

en caso de faltar al convenio,de perder en beneficio· de la 

naci6n,los bienes que hubiesen adquirido en .virtud del mismo. 

En una faja de cien Kil6metros a lo largo de las fronter~s -

y de cincuenta en las playas,~or ningún motivo podr!n lo:.-; -

extranjeros adquirir dominio directo sobre las tierras.C~fr. 

Fr3cci6n I del Artículo 27 Constitucional.) 

A eso,es • lo que se llama t6cnica.oswald Spengler scntenci~ 

categ6rlco : "La tgcnica de la adminlstraci6n consiste en ~ 

m~n~cner en forma al tstado para las luchas de la historia -

pol!tica."(101). 
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De donde se infiere que sin la t~cnica la. sociedad no tiene 

alma,y que , tan tr!gf.co es ignorar esa af:'.;::i1aci6n,como 

desconocer que los responsables de la Ad.'llinistracf.6n·rnmobi-

11ar1a de la Industria Paraestatal del Azúcar,ya no tienen -

que esforzarse por inventar una técnica y contratar los ser

vicios de una empresa am~ricana de consultor!a,ni erogar -

miles de d6lares estadounidenses jara obtener una ásesor!a· 

al respecto,sino que conviene a la sociedad ::¡ue o!:lserven 

la disposici6n constitucional que establece clara~ente q~c 

las sociedades an6n~mas podr&n adquirir,poseer o adm!nist::r 

fincas rústicas,cuando h:ibiéndose constitu!do paril ex;llotar 

la industria fabril azucarera,lo hagan únicamente en la -

extensi6n que sea estrictamente_ necesaria para el cumplimiento 

de su objeto social,y que el Ejecutivo de la Uni6n,o de los 

Estados,fijar~n en cada caso. 

En otras palabras,la t~cnica incrustada en la vida del hombre 

(vida s6lo posible .de ser en la Sociedad) es consciente,voluu. 

taria,variable,personal e inventiva.No se impone,ni.cae del -

cielo.Es necesario ense~arles a los administradores.públicos 

que la t&cnica· :"_Se aprende y se mejora ••• E:sta es su grande

za y su fatalidad " (102). 

Hasta ahora hemos estado examinando el deso~c!m!ento,por 

pa~te·de·los administradores de la Industria Azucarera,a las 

leyes sociales. 11 E:s el ritmo misterioso de lo real"(-103.l. 
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Dentro de esa abiog6nes1s de la tlcnica para administrar -

bienes inmubles del dominio de la ff!derac:i6n,.r'esultan dese.!, 

peranzadoras,para el logro del sueno azucarero,las siguientes 

afirmaciones "a priori " :"El pensamiento faústico comie!l . 

za a hartarse de la t6cn1ca(donde ya exis~ por supuesto>. -

El cansancio se propaga,es una especie de pacifismo en la l.!:!, 

cha contra la.naturaleza ••• se aspira a eludir la esclavitud 

de la mlquina,a disipar la clara y fr!a atm6sfera de la orgA 

nizaci6n ~cnica " (104). 

La consecuencia mSs seria de esto,es la actitud primitiva de 

erigir sobre la realidad social concreta un c6mulo de prejui-

. cios pol!ticos,en los que ademls,como en la Edad de la F6, se 

condena todo elemento racional y cient!fico que atenta contra· 

los intereses creados,sencillamente por descubrir la verdad -

y aclarar las causas d• los f en6menos sociales en los que se 

ahogan profundos deseos ta6sticos de sobrevivencia,felicidad 

y ambiciones de poseer todo lo que hay. 

&l inmenso patrimonio inmobili~rio azucarero,no es prescri?ti

ble ni sujeto a embargos por parte de personds de derecho p~i

vado,pero, esta s1tuaci6n,estimulante de la .d~scrita in~~icie.!l 

cia,no es eterna,como no lo s~n las sociedades, "··~"º s~bcmos 

cuando y de qu6 modo acabarl."CtOS) · 
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Los QJlpables de esa decadencia social no pued~n ser aqu!,amo

nestados o adulados,porque,en principio es &ntisociol69ico ha

cerlo,en segundo tér~ino porque coincido con el genio de Slan

quenburgo respecto a toda abstenci6n de ealif icar hechos soci~ 

les y de_realizdr " ••• toda valoraci6n de las cosas· que acaban 

de empezar a nacer." C 106) •. 

Constantemente se ignora en la formulaci6n de planes y progra

mas de desarrollo. rural integral,industrial o de vivienda v -
desarrollo urbano,qua todos los recut"so:; econ6micos del Gob!.1:r, 

no Federal,as! como de sus respectivas administraciones públi

cas paraestatales,se· administradn· con eficiencia,'eficacia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que_ estén dsstin.f!. 

dos. 

En otros-t~rminos,se equivoca el rumbooSe cumple el destino 

_Spengleriano de la catástrofe,porque " ••• en la Historia no se 

pueden dar pasos atr¡s."(107). 

Sl fondo social de esos errores hist6ricos,lo constituye el 

hecho de que la propiedad inmueble en :-:éxico "••~significa 

superioridad y distingue ante clases enteras de hombres.La 

propiedad auténtica,es alma,y s6lo en tanto que tal,cultura 

aut6ntica.sstimarla en dinero por su valot",es un error o un~ 

profanaci6n ."(108). 
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A los responsables de ese estado de cosas, "··~la historia -

misma los juzgará cuando ninguno· de los que en 61 partlcip.2_ 

ron est' ya en la vida ".(109)
1
• 

Esto quiere decir que," ••• c:ada uno tiene la · plena r~sponsabi

lidad de s! mismo,la necesidad de .afrontar por s1 y por sus -. 
fines,por propia deeisi6n,todos los peligros.Nadie piP.nsa -

cargar al campesino la responsabilidad por malas cosechas".(1.10)'. 

"Cada uno deber hacer 'frente a todo ello ••• ó sucumbir del -

modo que mejor le parezca." (111). 

No debe interpretarse que mi tesis sea la de rlat6n al escri

bir "La República" ,ni que el gobierno y la a:iministración -

pública esté a cargo de los soci6logos.No estoy proponi~ndo 

que en lugar de los planificadores de una industria de la que 

dependen 300 000 faÍ!lilias de todas las clas~s sociales, se 

coloquen "sabios•.~ti tarea s6lo es sei'lalar detallad.:ur.ente -

la dimensi6n social y jur!~ica de la propiedad inmobiliaria 

de 51 empresas p6blicas con régimen de~recho privado,es d~

cir sujetas a las leyes mercantiles (Ley Gcner.:il d<! ~cied:l

des Mercantiles,etc.) y al r6gimen de derecho público,a las 

normas del derecho administrativo (Ley Orgánica de l~ Admini~ 

tración Pública Fedcral,etc.)~Enti,ndase de una vez,la socio

lo91a no ofrece un conjunto de conclusiones fijas inmed1at3• 

mente aplicables a la po11tica,es un m'todo 1$Á4 bien que -



98 

una dactrina,un ml!Cnnismo cient!fico que ayuda ~ extraer -

conclusiones correctas.De ese modo " ••• las 61timas decisiones 

esperan ••• Ante ell~s se hunden en la nada los pequeñoa fines 

y conceptos de la Apoca actual."(112) 

v.-DE LOS ANTAGONISMOS A LA INTEGRACION.-Los scci6logos fr~

cuentemente 1110difican los antiguos conceptos,porque estos 

omiten señalar diversos hechos sociales importantes para la 

sociedad actual.A f!n de resolver dicha problem5tica,of:eccn 

neologismos que ser!n impugnados a su debido_ tiampo.~sa ines

tabilidad sem!ntica en la soci6log!a se atribuye a que ape

nas naci6 como ciencia el siglo pasado,adem!s a su necesidad 

de un rigor cient1fico y a la aparición de nuevos problemns. 

En este orden de ideas,aprendimos de Crtega y Gasset que,en 

toda colectivid~d de hombres actúan tanto fuerzas sociales -

como fuer=as antisociales.Y q~e la sociedad_ e~ tan cc~stit~ti 

vamcntc el lugar de la sociabilidad coma el lugnr de la ~ss -
atroz antisociabilidad.Lcopoldo Von Wiese,fu~ m&s lejos en -

sus conceptos metate6ricos,observando categórico que no hüy 

en absoluto ninguna prueba hist6rica .de que haya habLdo :in.i 

6poca o iugar donde l~s procesos asociativos hayan predomin!, 

do sobre los disociativos,sobre los impulsos antisociales, -

sobre las oposiciones,sobre los conflictos,y en fin,so:rc cual

quier forma de lucha disociativa. 
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Para acreditar mi afirmaci6n es necesario,que nos en

tendamos sobre las fuentes que parecen contradecirse -

aqu!. 

Dado que el antagonismo y la inte9rac1on son hechos -

sociales s6lo hablaré de este úitimo,por ser m~s común 

en la sociolog!a. 

Jorge Simmel compar6 a la sociolog!a con un proceso.de 

interacci6n individual estudiado cient!ficamente.Afirm6 

que si no se estudia ese proceso es como estudiar anat2. 

m!a a la antigua:limitar el estudio del coraz6n,etc.de~ 

cuidando los innumera~bles tejidos indefinidos o desc2. 

nacidos sin los cuales los más evidentes 6rganos jamás 

podr!an constituir un organismo viviente. 

Al mismo tiempo,ataca la vulgar suposición de que la -

sociedad es una abstracci6n y el individuo "real".:::lice 

que todas las abstracciones simplifican y exageran los 

hechos para formar , concept?=:> 'de u til id ad anal! tic a. Sin 

embargo tambi6n la 1nteracc::i6n es una abstracci6n.Y -

Simmel la con~ideraun enfoque.verdaderam~nte realista 

del estudio de la sociedad.;Pór esto.es muy importante 

saber la def!.nici6n de hecho sacial par:: describir una 

sociedad determinada.· · 
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Emilio Durkheim se interes6 por la af1liaci6n del 1ndi-

viduo al grupo,como base de la moral. 

Sin embargo,ese interés difiere agudamente del impulso -

de la obra de Max Weber.En consecuencia los dos autores 

ofrecen definiciones del "Hecho social" muy divergentes. 

En el curso de la civilizaci6n occidental,el significado 

de "Hecho Social" ha.cambiado enormemente,al tiempo que -

lo m&glco desaparece y el racionalismo surge en muchas -

esferas de la vida. 

Hoy,coexisten varias visiones antag6nicas del mundo,en -

la sociedad.V.gr.el respeto fundamental de Weber al ind.!, 

viduc y a su autonomía relativa,requiere la detenci6n de 

sus razonamientos en favor de una completa comprensión de 

las normas en conflicto,de la moderna concepción del 

derecho de propiedad. 

Simmel ,ourkheirn, Weber y Talcott Parsons,definen al "Hecho 

Social" segón su orientaci6n en los problemas esenciales 

de donde se infiere que no hay una sola teor1a socio16gica 

sino s6lo escuelas de teorías sociol6gicas,porque cada -

erudito ve según sus intereses y de acuerdo a su sentido 

"lo real y significativo" de la sociedad. 
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CAPITULO TER CE: RO 

INDUSTRIALIZACION,IDEOLOGIAS Y ESTRUCTURA SOCIAL~ 

Hegel.se percata de que la 
verdadera realidad de la so 
ciedad civll consiste en er . 
descenso de una gran masa -
por debajo de un cierto ni
vel d~ existencia,acarrean
do la formaci6n de la plebe 
juntamente con la máxima fa 
cilidad para· concentrar des 
medidas riquezas en pocas = 
manos. 

Merman Heller."Teor!a del 
Estadoe" F.c.~.~~xico.1976. 
P6gina 136. 
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i.-LA SIGNIFICAClON HISTORICA DEL CAMl3IO IDEOLoc.aco.-

En esta Tesis,no he tratado de investigar la raz6n o ley de 

conducta de cada obrero o empleado susceptible de apropiarse 

de los bienes inmuebles de la industria paraestatal del az6-

c~(bienes nacionales). 

He aspirado a generalizaciones o regularidades,que no exclu

yen excepciones .He investigado la generalidad de la conducta 

obrera y cam~esina de aproximadamente 50 Municipios de la -

Repdblica Mexicana que dependen de las divers~s fases de la 

Industria Azucarera. 

Al efecto Recas&ns Siches,clfirma que " ••• es posiole estable

cer previsiones de probabilidad sobre la conducta social •• _. 

gran pacte de las p~sibilidades del comportamiento viene de

terminado por la realidad de la circunstanc~a,es decir, por 

las condiciones existantesen una .determln!ldasituaci6n soci::ll 

hist6r1ca._~l estudio de ... ~s~.':~~:~·fcu~.s;¡~c1a:: deÜ~~,~~- cuales _.sean 

las posibilidades en cuan to· a· los· hechos · sociales,es decir.-

cu&les sean las cosas que. pú,ede~:;~~r~.1r, y cu~~:~~>¿~~~ :;;t!.i? no 

pueden ~urrlr."(113). ··· · 

Sigue, sobre ese particular,explicanc:Íó que no deb:!mos de -

omitir los mecanismo3 psic:ol69J.cos,las relaciones iriterhumcl

nas, las reglas sociales de conduc,ta (Derecho), la forma mayori

·taria de comportamiento y los esquemas 'racionales. 
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Los obreros que intervienen en la producci6n de azúcar, en 

los centros de costai denominados :Satey,exh·accl6n,clarifi

cac16n de crudo,evaporaci6n,cristalizaci6n de crudo,centrif!:!, 

gaci6n crudo,clarificaci6n refinado,decoloraci6n,reactivaci6n 

de carb6·n,cristalizaci6n refinado,centrifugaci6n refinado , -

secado y envase de azúcar,manejo de azúcar,:&brica de alcohol 

almacenamiento y manejo de mieles,manejo.de bagazo,calceras, 

planta de fuerza,bombeo de agua·, sistema ce enfriamiento, tra

tamiento de agua,almacen~miento y manejo de condensador~s, -

aire ccmprimido,al~acen~~iento y manejo de combusti~les,labQ. 

ratorio,tratamiento de efluentes,manteniniento de edificios 

y construcciones y por último,los talleres,desempeftando la

bores que no requieren gran esfuerzo mental,realizando tra

bajos desagradables,tienen algo en corn6n;tienen necesid~d d~ 

una casa digna pnra vivir,y cotidianamente observan las gra.n. 

des superficies de terrenos subu~banos y rústicos aptos para 

la construcci6n que desaprovecha el Grupo Industrial Azuca

rero del Gobierno Federal.Pasa por su mente'la idea de ocu

par paulatinc1111ente esos inmuebles,porque nadie se atreve a 

decirles que son bienes nacionales y que por ineptitud se 

tienen en el abandono total • 

Aparte de esas uniformidades emp!ricas predominantes h3y -

otras leyes sociales relativas a los cambi~s soc~~les,que -

describen la forma en que suelen ·produc!.rsc los c:i:mbioc en 

las· ea true turas sociales y en las insti tucioncs •. · 
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Desde el 19 de ~iciealbre de 1970,la industria paraestatal del 

az6car se ha caracterizado Por un interés ~dmiriistrativo de 

dar"soluci6rt'a esa inclinac16n obrera a apropiarse de los 

bienes nacionales en fo1:111a de ocupac:i6n pac!fica y pGblica, 

y que es muy creciente ' tanto por las actitudes corno por la 

productividad de los obreros.Es posi})le relacionar este cam

bio de ideologla con el gran nGmero de procesos que compre!!. 

de la trans1c:i6n de una sociedad agr!cola a una socieda·ci -

industrial.La estructura catlibiante de la Ccmisi6n Nacional -

de. la Industria Azucarera (cuya 11auidaci6n ya debi6 haber-
, ' - . 

· se efectuado,se<]Gn el decreto de fecha de publicaci6n 13 de 

julio de 1983,en el diario oficial de la !ederac16n),la -

Operadora Nacional de Ingenios(ofrecida en venta al-sector 

privado),la Un16n Nacional de Productores de AzGcar,s.A. de 

c.v. (hoy Azácar ,s.A.de c.v.) es uno de esos procesos.sin. -

embargo,su burocratizaci6n es de especial importancia en -

cualquier intento de interpr6tar la diferencia de hecho e 

ideología entre un~ forma totalitaria y una 'no totalitaria 

de adllinistrar su patrimonio,en el caso de esta Tesis,su -

patrimonio inmobiliario.En resumen,toda industriallzaci6n 

(en este caso la del az4car) implica organizar empresas -

en las que una •lnor1a •anda y una mayor!a obedece. 

Por lo tanto,es absurda,la idea de un reconocimiento reci

proco de los derec:hos(obrero-patr6n)porque su existencia -

.presupone especlficamente la ut6p1ca iguald~d entre los 
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poseedores de los bienes inmuebles (familiares.de esos obre

ros ,viudas de los mismos,compadres,amigos,pe~sionados,jubi

lados,etc.) y los propietarios sin posesi6n de los mismos 

bienes inmuebles. 

Convendría (lo afirmo en m! posici6n de abogado,no de soci6-. 
·logo)que el poder de la legislaci6nsea ejercido por todos 

y· para todos.Y es 169ic;i mi proposici6n porque ,la fundi:1:1en, 

taci6n de· la sociedad sobre una "voluntad generaln est~ 

· directamente relacionada con la insti tuci6n de l.:i propiediide 

II.-IDEOLOGIA,BUROCRACIA INDUSTRIAL Y TOTALITARISMO. 

Cada posici6n 1deol6gica de apropiac16n de los bienes in-

muebles de la industria paraestatal del azúcar,puede ser -

examinada con relaci6n ª. sus corolarios 16gicos relaciona

do con la posici6n de clase de los patrones y obrero:; en -

la sociedad. 

veamos, cuando el gobierno feder3l adquiri6 ·en la; térm!-

nos del derecho privildo los inmuebles actualmente ·propied<1d 

de la industria paraestatal ~el azúcar,se encontr6 con que 

iós 1111.smos y:1 estaban ocupados por p2rsonas de.f!sicas des:!c 

la ~poca en que la propiedad de las unidades industriales 

(Ingenios Azucare~os)era (antesd11. 'X>)dcl sector priv~do. 
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Esos problemas,de la falta ·de una administ•aci~n sistem&tica 

del patrimonio inmobiliario de la Federac~ón,suborninan m!s 

o menos la signiflcaci6n socla-jur!dica del ejercicio del -

arbitrio.en el cumplimiento de todas las leyes aplicables -

al 6ptimo aprovechamie~to de esos bienes por parte de los 

servidores p6blicos. 

"Este enfoque socio-jur!dic:o est& relacionado con un tipo -

totalitario de burocratizaci6n.~n un régimen de esta clase.

la .voluntad de las autoridades de la Industr.ia.Paraestatal -

del Azacar,es absoluta•" (114). 

· La administraci6n del patrimonio inmobiliario de la Indust:ia 

mul·ticitada,se basa sobre dos jerarqu!as de autoridad entre-

lazadas. 

El trabajo de cada f&brica,de cada oficina estatal,es progra

mado,coordin~do y s~pervisado por entidades paraestatales y 

por. dependencias de la Administraci6n ~blica Federal(Centra

lizada por supuesto.)En el prlmer caso,se cst! hablando de -

AzÚcñr,S.A. de c.v.,FINASA,FIOAZUCAR,FIOSCZ~,FI~.AIA y FICO!ñ, 

y en el segundo de la SOIIP.SHCP,::iCGF,SRA,S.utH,y de s.P.P. 

En respuesta,los obreros no cumplen.al pie dela letra todas. 

las disposiciones jur!dicas que le~ son aplicables.~llo , a 

vec:es,favorece a la Industria,otras la perjudica. 
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Ahora bien,localizando en el plano jur!dico la evasi6n de 

tareas dentro del cumplimiento de los fines de la Industria 

Paraestatal,tenemos que, los contratos colectivos de tra-

bajo son de hecho declaraciones de lealtad. 

Un anllisis comparativo de las estructuras sociales presta 

atenci6n a la continuidad de la sociedad,y tambi"1 a la con

catenaci6n de las estructuras de grupo(secciones sindicales) 

y de la acci6n deliberada,ego!sta en el p=oceso del c~~bio 

social.Los estudios de las ideolog!as bastan para ac:-aditc:?!' 

dichas aseveraciones. 

NDurante 10 años (1970-1980) las actitudes de lo~ obreros 

de la industria azuc<irer~,las relaciones de autoridad entre 

los patrones y los obreros citados,permanecieron como reino 

de la actividild colectiv;.t casi aut6noma,aein cuando el enfo

que de las11relaciones humanas" reemplaz6 al individualis

mo anterior."(115). 

Actualmente debido al nepotismo,las relaciones del empleo -

en la industria azucare~a paraestatal están sujetás desee -

el principio a· caprichos y decisiones discrecionales,que ~n 

liltima instancia afectan la vida y p:opiedades de los. no 

favorecidos con la contianza Y. consideraciones de quien -

tiene poder amplio de dominio y administr:aci6n sobre los -

bienes inmuebles y recursos acon6micos de la Industri<J d t.Jdcl. 
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Sobre la base de ese nepotismo caracter1stico de las dos 

áltimas Administraciones Sexenales de M~xicr:•, los servidores 

p6bl1cos son transformados actualmente en subordi

nados y·(m~s rnramente) los subordinados en superiores cuan

do parece que la pol!tica gubernamental justific~ e~

ta acci6n. 

De este modo,las ideolog!as son convenientes para efectu~r una 

comparaci6n de los· reg!menes totalitarios y no totalitarioá. 

Todas las empresas p6blicas llamadas comunmente Ingenios 

Azucareros,coordinadas por la :::.s:.M.I.P. y controladas y 

administradas por AzOcar,s.A.ce c.v. experimentan un proce

so de burocratizaci6ntesa burocracia implica el uso del 

arbitrio en la ejecuci6n de las Órdenes. 

En fin,el objetivo es aplicar. la m~xi~a presi6n sobre el 

subórdinado y anticiparse a la evasi6n de las 6rdenes rcfor

zandO el poder ejecutivo del Director General de Azdcar,s.A 

de c.v. con controles jurldicos en todos los puntos de ll 

cadena de mando; Subdirector de Producci6n-sut:director J_ur1-

dico-Delegados Regionales-Gerentes Generales de Ingenios. 

El caso .del patrimonio ·inmobiliario azucarero,ilustra ~uc la 

amenaza de la burccratizaci6n puede pro~ocar ~ontrt1111edldas -

de los que mis sufren en ese proceso sacial:los obreros. 
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III.-E:L CAMBIO POLITICO.-

Los puntos decisivos h1st6ricos de este siglo han sido cata

cl!smicos.A partir del afio 1900 ha habido dos guerras mundia

les, terminando cada una de ellas con·una revoluci6n comunis

ta.En los cincuenta atlos i>osteriores a la revoluci6n roja • 

de 1917,la Rusia sovi&tica ha edtficado una sociedad indus

trial y un nuevo imperio.mundial• 

Lo• cambios de est:ructum interna de las sociedades no han 

sido menos.trascendentales. 

En 1985,en medio de una industrializaci6n que avanza(produc

ci6n r~cord de azúcar,etc.lr~pidamente,la pobreza es consi- . 

derada por e.l jefe del Ejecutivo Federal,el problema social· 
. .. 

dominante.La identific;ici6n de la pobreza con ladegradaci6n 

no es abolida con la beneficencia,sino que ~e pretende ccm~ 

batirla con discursos y phnes de desarrollo ruralos y urba:-

nos. 

Consideremos ahora,la consecuencia que inmédiatarnente se de

riva de ese hecho social,· • ••• al exte.nder~e las funciones dél 

9obierno,lo •ismo hacen los ca111pesinos,obreros y brillante-

mente. los funcionilrios.y bur6c:ratas para ampliar ias·fó~as 
. . . 

de aprop1aci6n de bienes muobies,1nmueb1cs,dJ,nero,etc. •(U6). 
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Las movilizaciones obreras y campesinas para ocupar pac!fica

mente los bienes inmuebles de la industria paraestatal del 

az6car ante el indignante desaprovechamiento que de los mis-

mos se hace,desde el ai'lo de 1969 pueden ser analizadas 

en un nivel m!s abstracto. 

Para hacer eso,es necesario que recordem0s lo demostrado en 

los cap!tulos precedentes,"La industria paraestatal del az6-

car se enfrenta hoy a los grandes problemas del esp!ritu.No 

ha quedado mucho da la confianza que tuvieron los obreros y 

campesinos para con sus Administradores,a pesar de que los 

logros materiales de las sociedades industriales son hoy -

mucho m&s grandes de lo que lo fueron cuando exist!a la -

Comis16n Nacional de la Industria Azucar?ra."(117). 

Existe un profundo abismo entre quien ya se ha apropiado de 

algunos bienes inmuebles o recursos econ6micos de la indus-

tria azuc'"!rera y quienes no lo han hecho .Ningun.a p::oducción 

(zafra) r6cord de az6car puede anularesa realidad concreta. 

Ese periodo de estridente confhnza,sei'ialad.:i en el segundo -

plrrafo de esta foja,tambi6n ha presenciado una incertid~mbre 

y una desesperaci6n creciente de la que fu! testigo cuando -

realizaba las comisiones para.regulurizar jurldica~~ntc lo~ 

'terrenos bald!os,en abril y mayo del aílo.en curso. 
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Dentro de nuestra sociedad,la pobreza rural es el princi

pal problema social. 

Es el resultado de una industrializaci6n y urbanizac1on 

r~pidas.La riqueza creciente parece ser la respuesta a 

la pobreza. 

Los obreros azucareros C sindicalizados o no) se estSn -

haciendo cada vez m~s conscientes de su con~ici6n de -

individuos de segunda clase ; el devenir hist6rico los 

est4 convirtiendo paulatinamente en el principal probl~ 

ma pol!tico. 

Como John Lester,lo na advertido,la gloria de La · 

vivida al m~ximo es' progresivamente echada a perder 

por la duda de si esa vida es digna de vivirse. 

Abunda.ndo,Eduard Carpenter ha sostenido que "estamos -

muriendo lenta y progresiv~~~nte de incredulidad ; 

y no puede haber socialmente,enfermedad m~s mortal."(118). 

Paralelamente , en 1830,Toqueville previ6 y dijo que el 

levantamiento de la u.R.s.s. y E.U.A~ eclipsar!a a Europa_. 

Muchos no lo creyeron.Los resultados ahora,saltan a la -

vista.De ese modo.,los bienes inmuebles de la Industria -

paraestatal del az~car se est!n dilapidando y habr~ nece

cidad de recopilar datos,inventariar y vigilar adem's su 
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aprovechamiento,desllnde y situac:i6n regis':ral ·en forma . pe

ri6dica y responsable.La profec!a,advertencia de Toqueville 

la cit~ debido a que,los obreros y campesinos lentamente pu~ 

den llegar en breve plazo,a apropiarse a toda costa de todos 

los inmuebles que la Industria Azucarera Paraestatal no uti

liza,ni explota,ni pone a dispos~ci6n de la Secretaria de -

Desarrollo Urbano y tc:olog!a. 

En.resurnen,el ca.mb~o(en este caso,social) es una·ley indiscu

tible del universo.Con el transcurso del tiempo nada permane

ce igual a lo que hemos vi.sto o conocido.Cambio ·es crecimiea 

to,decadencia,mutaci6n constante de los seres vivos y de la 

materia inanimada (bien~s inmuebles) a !ormas y cualidades -

difercntes(c:asa destinadas a la habitaci6n familiar).tn unos 

casos el cambio es lento y c:asi imperceptible; en otros es ~ 

dpido y v:i.oiento. 

~l significado y el efecto socio-jur!dico de estos fen6~enos 

.se hacen sentir ·en c:ada .!ngenio Azucarer~ Paraestatal,y 113-

man mil veces al d!a a sus puertas.~l Gobierno Federal no -

puede ignorarlos~Muc:hos de esos grnndes Cc'lmbios giran en ter-. 

·no al problema del derecho de propiedad. 
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IV.-LOS PROBLtHAS AC'l'UALES. 

Miguel de la Madrid,en la presentaci6n del Plan Programa Na

cional de.Qesarrollo Rural Integral 1985-1958,tuvo que reco

nocer un hecho social incontestable: "El sector rural presenta 

serios rezagos ••• especialmente en euanto a niveles de vivienda. 

Por ello ••• es indispensable atender integralmente al crunpo." -

(119). 

Paralelamente al desaprovechamiento inmobiliario en la Industria · 

Azucarera,la realidad social en 1985,es la sic;Uiepte ·: "••• en 

el medio rural el 88 % de las viviendas tienen solamente de 1 

a 2 cuartos,ocasiona.ndo marcados hacinamientos; en el 23 ~ de 

ellas,la cocina es utilizada como dormitorio y el 59 % carece 

de iluminaci6n y ventilaci6n adecuadas."(120). 

A excepci6n de las acciones del Fideicomiso para obras socia-

les a campesinos cafieros de escasos recursos, 11 ••• los organi~-

mos financieros han v~nido aplicando criterios de rentabilid~d 

que exigen que exigen capacidad de pago por ?arte de la po~i~

ci6n campesina,adem!s de garant!as ~ue no rcs?onden s!e~pre 

·a las particularidades de la tenencia de la tierra. 11 (121). 

A pesar de todo esto,como lo hice notar en el apartado I del -

capitulo segundo de este trabajo,la ciencia presupone una !~. -
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en la planif1caci6n gubernN!lental "para beneficio y uso de la 

vida"(Bacon),una f6 en la percep~ibilidad del hombre.Pero dej~ 

claro que la soc:iolog!a no florece en medio de la preocupaci6n 

por las repercusiones destructivas o all! donde el valor del 

conocimiemto es puesto en duda. 

Seguimos, 11Los principales problemas ••• f'alta de docur:ientaci6n 

comprobatoria del derecho a la propiedad o a su usufructo;li!l 

deros indefinidos;asuntos (agrarios)pendientes de resoluci6n 

conflictos interparcelarios y asentamientos ••• irregulares." 

(122). 

E:n relaci6n a los procecirnientos administrativos,dice el 

referido in::;trument::> planificado:- : 11 ••• h~n mostrado ineficie,!l 

cia por la presencia de vlcios,fallas,y un proceso burocr~t~co 

••• caracterizado por la duplicidad de normas ••• de derecho -

público,con otros de orden civil y mercantil, inexactitud y -

· repetici6n en las· mediciones topogr!ficas y la creaci6n de 

instancias administrativas no previstas en la Ley. 11 (123). 

Da~do otro paso atrSs la Administraci6n P6bl~ca ?ederal, el 

citado Programa reconoce por fin,que 11 ••• e:n materia legal,se 

registra una gran cantidad de instrumentos jur!dicos conte

nidos en seis leyes espec!ficas,el C6digo Civil,y trece re~ 

glamentarios,sobre el tuncionamlento de las d~versas formys 

de tenencia,lo que obstaculiza los tr!mites."(124). 



CAPITULO CUARTO 

ONTOLOGIA JURIDICA O~ LA INOU3TRIA PARAZSTATAL DEL 

AZUCAR 'l OS sus BIE:NE:S INl'IUE:BLE:S 

Ni los pa!ses,nl las naciones 
se desarrollan.Las que s! se 
desarrollan son familias esp~ 
c!ficas, que poseen patrones -
sociol69icos y culturales ~ª!. 
ticulares,propiedades econorni 
cas y orientaciones pol1ticas. 
En pocas palabras,secto:es,~ás 
que sociedades son los que se 
desarrollan. 
Al mismo tiernpo,los "costos" -
del desarrollo no son una abs
tracci6n .Generalman te el que -
más sufre (comparativamente) -
en este proceso,es el sector 
agr!cola,y las gentes que más 
sufren son los campesinos. 

W.A. Lewis • Londres,1949 
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I • .;ORCiANIGRAMA ACTUAL DE: LA INDUSTRIA AZUCARE:RA (1985). 
' . . . . 
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INCORPORACJON DE LA INOUS• 
TRIA AZUCARERA AL SECTOR 

PUBLICO 



JNGEtUOS Jll:CIBIOOS POR OPERADORA NACIONAL DE INGENIOS, S • A. 

Molfo L6pez Mat•o•. 

Plan de Ayala, s. A. 

Sl Modelo, s. A. 

c1a• Industrial A%ucarera san Pedro, S, A. 

Su J'rancJ.sco El Naranjal, s. A. 

Azucarera de l• Chontalpa, s. A. 

Rosales, s. A. 

QueHda, S. A. 

IAzaro C!r~enas, s. A. 

santa Clara, s. A. 

C1a. Azucarera del Ingenio Bell4vista, S.A. 

Independencia, s. A. 

Puruar4n, S. A. 

Fomento Azucarero del Centro, s. A. 

Fo111ento Azucarero del Golfo, s. A. 

El Dorado1 s. A. 

Estipac, S. A. 

Sa~ Sebasti4n, S. A. 

Icll Púr1sima, s. A, 

Pedernales, S. A. 

San Cabriel Ver, s. A. 

PujilUc, S. A. 

20-abr-71 

· ,29-abr-71 

21-.ay-.71 

21-JDay-71 

. 2f11Ay-71 

ll-jun-71 

ri-ago-71 

21-a90-7l 

t-sep-71 

10-•ep-71 

12-••p-71 

· U-aep-71 

5-ene-72 

l-jun-7C 

20-jun-7' 

31-ene-75 

31-ené-1s 

11-feb-i5 

ll-may-75 

10-jun-75 

C-•y-76 

23-nov-76 

Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, s. A. de lC-abr-10• 
c. v. 
El rotrero, s. A. 12-dic-74 • 

!!!f~JOS l\ECfBIDOS POR lA COMtStO!ll NACIONAL DE IA INOUSTRrA 
AZUCi\RF.AA. 

C{~. Azucarnra dnl ItslllO, S. A. 

Pug.1, s. A • 

. 1.:t 1•,iin.lvcra, i::. A. 

Crot. I:i·.?11std;i l.· A-¿ucarr.r.1, s. A. 

2'-oct-17 

2G~oc:t-77 

·2&-oct-77 

J:.no,.-77 
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Oacalco, s. A. 

C!a. Azuca~era de los Mochis, s. A. 

Nueva Zelandia; s. A. 

Atencingo, s. A. 

C!a. Azucarera La Concepci6n, S. A. 

Mahuixtlán, s. de R. L. de c. V. 

El Higo, S. A. 

Tala, S. A. ' 

cal!pa111, S. A. de c. v. 
San .Miguelito, s. A. 

Casásano La Abeja, s. A. 

La Gloria, s . A. . 
INGENIOS CONSTITUIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL. 

Josl!· Mar!a More los·, S. A. 

Melchor acampo, s. A. 

Hermenegildo Galeana, S. A. 

Alianza Popular, s. A. 

Ponciano Arriaga, S •. A. 

Presidente Benito Ju~rez, S. A, 

Tres Valles, s. A. 

Alvaro Obreg6n, s. A. 

Huixtla, s. A. 

3 -nov-77 

3 -nov-77 · 

12-feb-79 

12-feb-79 

27-jun-79 

27-jun-79 

27-jun-79 

ll-oct-79 

21-dic-79 

12-mzo-80 · 

ll-jul-80 

3 -oct-80 

30-ago-73 

30-ago-73 

30-ago-73 

15-may-74 

15-rnay-74 

15-may-74 

28-jul-75 

28-jul-75 

13-ago-75 
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JuchiUn, s. A •. 

Plan de San Luis, s. A. de c. V. 

13-ago-75 

9 -dic-BO 

INGENIOS CONSTITUIDOS LEGALMENTE Y EN PROYECTO DE CONSTRUCCICN. 

Jos' Mart!, s. A. 

De Edzntl, s. A. 

De Mexicali, S. A. 

14 de Septiembre, s. A. de· c. v. 

Miguel Hidalgo, s. A. de c.·v. 

30-jul-75 

13-ago-75 

18-sep:-75 

9 -dic-80 . 

9 -feb-U ·. 

Cabe destacar que por lo que se refiere a la unidad industrial 
denominada Libertad, ésta es propiedad del Ingenio Independen-
c.:ia, s. A. 

* Estos Ingenios se han manejado en forma independiente no obsta!! 
te que fueron recibidos por el Gobierno Federal en las !echas -
descr.itas, actualmente son administrados pÓr Az(icar, S.A. de c.v. 
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II.-CLASIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES POR SU 

NATURALEZA JURIDICA.• 

A.-Bienes Inmuebles de Dominio P0blico.-5on aquellos aestinados 

por la Federaci6n a un servicio pOblico,los propios que de . - • 

hecho utilice para dicho fin y los equiparados a estos confo!, 

me a la ley. 

Comforme a lo dispuesto por la fracci6n III del articulo 34 de 

la Ley General de Bienes Nacionales,en relaci6n a la fracci6n 

V del articulo 2o. de esa Ley,los inmuebles destinados a toda 

la Industria Paraestatal del Az6car son bienes 9e dominio p~ 

blic:>. 

Tambi~n .son bi~nes de dominio público"los predios rasticos -

directarnen te utili::ados en los servicios de la Federaci6n." ( 125). 

s.-31encs Inmuebles de Do~inio Priv~eo.-Todoz los bicn~s i~

~u~bles que por cualquier titulo jur!dlco adquiera la rede~~-

ci.5n. 

c.-Bienes Inmuebles de Uso ComOn.-Son aquellos que pueden 

utilizar todos los habitan tes de la República Mexic.1n:i. 



¡II.,-MARCO JURIOICO VIGENTE DEL PATRIMONIO '.rrJMOB~LIARIO. 

(De la Industria Paraestatal del Azú~Qr.) 

Constituc16n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Convenio Constitutivo de la Organ1zaci6n Latinoamericana de 

Vivienda y Desarrollo de los asentamientos humanos (CLAVI) 

o.o.r. 10 de junio de 1983. F.Erratas o.o. 20 de septiembre 

de 1983. 

Ley Or9Anica de la Administraci6n Pública Federal. 

Ley General de sociedades Mercantiles. 

Ley de Expropiaci~n. 

Ley General de Bienes Nacionales.D.O.F.B de enero de 1982. 

Reformas publicadas en 0.0.12 de febrero y 24 de marzo de 

1982,30 de diciembre de 1983,7 de febrero de 1994 y 21 de 

enero de 1985. 

Modelo d!! Contrato de Compraventa de Inmuebles que debera' 

ser utilizado por la Industria Paraestatal del AZCicar, con 

fundamento en el articulo 74 de la Ley General de Bienes 

Nacionales en vigor,en la~ enajenaciones q~e realice en 

favor de personas de escasos recursos para resolver nccesid.!, 
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-des de vivienda de inter~s social.Publicado el'd!a 2 de 

noviembre del a~o de 1982.He de mencionar que basta con que -

.la Secretaria de Desarrollo Urbano y ~colog!a autorice ese -

contrato,para que el mismo adquiera autom&ticamente el car&s. 

ter de escritura p6blica.(Cfr.hojas de la 125 a la 128.) 

Instructivo para la formulaci6n y presentaci6n de los progra

mas anuales de requerimientos inmobiliarios,publicado el 22 -

de septiembre de 1982.(Hago la aclaraci6n de que cuando al 

citar alguna disposici6n como la anterior y.esta, s6lo men

cione el d!a exacto de su publicaci6n,ceber~ entenderse que 

aludo al Diario Oficial de la .Federaci6n y no a los Peri6di

cos Oficiales de los Estados ni a la Gaceta del Dep.lrtamento 

del Distrito Federal.) 

Ley General de Asentamienta;_Humanos.Publicada.el 26 de mayo 

de 1976. 

Ley Federal de Vivienda,publicada el 31 de diciembre de 1?~3 

y reformada segOn decreto publicado el 7 de febrero de ~~s~. 

Reglamenfo Interior de la Secretar!a de Oes~rrollo Ur~ano y 

Ecolog!a,publicado el 29 de marzo de 1983.(fundamcnt~lm~n

te son apÍic.:sbles los art!culos 1o• y 22 fracciones de la !! 

a la VI,VIII,IX,XIII,XVIII a la XX.) 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL INGENIO 
A QUIEN EN LO SUCESIVO JE LE DENOMINARA 

"INGENIO", REPRESENTADA POR EL DELEGADO REGIONAL DE LA ZONA 
DE AZUCAR, S. A. DE C. V. 

Y POR SU GERENTE GENERAL 
Y POR LA OTRA 

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CO! 

P~RA", DE.CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y - -
CLAUSULAS. 

D E c L A R A e I o N E s . 

I.~ El "INGENIO" declara que: 

I.1.- L_a Secretada de Enerq!a, Minas e Industria Paraesta
tal (antes Secretar!a del Patrimonio Nacional) autor! 
zt5 la enajenaci6n de inmuebles ubicados en la Po-
blacit5n de , propiedad del Inge--
nio , entre los cuales se en--
cuentra el que constituye el objeto de este contrato 
y que in.fa adelante se precisará. 

I.2.- Tiene capacidad juddica para contratar y obligarse·
en los U:rminos del presente contrato y que conoce -
el contenido de la Ley General de Bienes Nacionales 
en· vigor y los reglamentos que de la misma se derivan. 

I.3.- Previamente a la celebraci6n de este contrato ha ase
gurado para el estado, las mejores condiciones dispo
nibles en cuanto a precio, ~inanciamiento y oportuni
dad. 

II.- La "COMPRADOIUl' manifiesta que: 

II.1.- Que con fecha inicit5 la ·~ 
aeaiCSn pactfica, continua, pdblica y .con 4nimo de c,1:" 
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ño respecto de la casa ubicada en 
de la Poblaci6n de 

del Municipio de 
del Estado de , teniendo como -

fundamento para dicha ocupaci6n, el pago de la canti-
dad de por concepto de la venta 

· ofrecida por el "INGENIO" con fecha 

II.2.- El objeto del presente contrato tiene una superficie 
exacta de 
do de 

con un valor aproxim~ 

II.3.- Por diversas razones ha cedido sus derechos rea-
les legalmente, por lo que solicita en el presente 
acto, que cuando.~ste adquiera autom4ticamente el -
car&cter de escritura pt1blica en virtud· de la autor_! 
zaci6n que al efecto emita la Secretar!a de Desarro
llo Urbano y Ecoloq!a, con fundamento en la sequnda 
hip6tesis del segundo p4rrafo de la fracci6n III del · 
Art!culo 74 de la Ley General de Bienes Nacionales -
en viqor,en favor de1 cesionario,le sea adjudicada a 
este la personalidad de adquirente. 

II.4.- Se compromete a aceptar el deslinde actualizado que 
sufra la superficie objeto de este contrato modifi
cada por el cambio de colindancias. 

II.S.- Tiene capacidad jur!dica para disponer de dicho in-
mueble, encontr&ndose absolutamente libre de qrav4m_! 
nes y que actualmente lo habita con 
que· tienen con ella un v!nciulo 

II.6.-.La enejenaci6n se realiza con apoyo en el Contrato -
de Promesa de Compraventa que en forma verbal se re~ 
liz6 el d!a del mes de del.año 
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II.7.- El presente contrato se celebra con fundamento en la 
fracci6n III del Art!culo 74 de la Ley General de Bi~ 
nes Nacionales en vigor. 

II.B.- La Comisi6n de AvalQos de Bienes Nacionales, de con-
formidad con lo dispuesto por la fraccidn I del Art!c_!! 

.lo 63 de la Ley General de Bienes Nacionales, valQo -
el precio del inmueble objeto del presente contrato, 
mediante dictamen ntimero de.fecha 

III.-. Ambos contratantes declaran que, de acuerdo con lo ante-
rior, est4n conformes en celebrar el presente contrato al 
tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA.- El "INGENIO" enajena a t!tulo oneroso el inmueble a -
que se refiere la declaraci6n II.1 a la "COMPRADORA", quien lo 
adquiere con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, 
libre de todo gravamen y sin responsabilidad alguna. 

SEGUNDA.- El precio de la compraventa es la cantidad de -
$ 

) . 
TERCERA.-· El precio convenido en la cUusula anterior fu~ cu- -
bierto por la •coMPRADORA" de la siguiente manera: 

CUARTA.- Desde la firma de este Contrato· la "COMPRADORA" adqui_! 
re la plena y absoluta propiedad del inmueble, y solicitar4 por 



128 

su cuenta las anotaciones correspondientes en el Registro Pdbli 
co de la Propiedad competente. 

QUINTA.- El "INGENIO" responder~ del sanenmiento para el caso -
de evicci6n en los términos del derecho comdn, conviniendo las 
partes, por as! manifestarlo el Ingenio bajo juramento de decir 
verdad, en el presente Contrato no existe lesi6n, ni error, do
lo o violencia. 

SEXTA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente con
trato las partes se someten expresamente a la jurisdicci6n de -
los Tribunales Federales Competentes del Distrito Federal con -
renuncia expresa del fuero domiciliario presente o futuro. 

SEPTI?lA. - La "COHPRADORA" reconoce la personalidad con que se -
ostentan el y el 
mediante Escritura Pdblico No. de fecha 

otorgada ante la fe del Notario ... Pdblico No. 
del Distrito Federal. 

El presente Contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito 
Federal a los d!as del mes de · de 1985, en --
original y 6 copias, quedando una copia en poder de la "COMPRA~ 
DORA" y el resto en poder del "INGENIO" 

POR EL INGENIO POR LA, CO~RADORA 
·._.·:: . 

·,' ·.'.' .: ' 

.. 

. ::;:- " . .. : . 

. . . . . ~ 

T E S T I G O S 

. ' '. 
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Reglamento de la Comisi6n de Aval6os de BiA~es Nacionales,pu

blicado el 6 de mayo de 1981 y reformado el 14 de enero de -

1983. 

Reglamento del Registro l?Ciblico de la Propiedad Federal,publ! 

cado el 30 de agosto de 1978,fe.de erra.tas del dia 9 de octu

bre de ese año y reformado se~n decerto publicado el 27 de 

agosto de 1982. 

Reglamentos 4el Registro Público de la Propiedad de las ~n

tidades Federativas en cuya jurisdicci6n territorial se en

cuentren ubicados los bienes in.~uebles de los Ingenios Azuca

reros del Secto~ Páblico. 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988,publicüdo en la segun

da secc:i~n del o.o.F. del d!a 31 de mayo de 1983. 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1984 - 1988 

publicado el 20 de septiembre de 1984 y su fe de erratas se 

public6 el 14 de diciembre de ese mismo año. 

Prograaa 'Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988, 

publicado el 25 de septiembre de 1984. 

Programa Nacional de Oe:l.irrollo RuL"al In·tegL"al ,vigente 

1985- 1988,publicado el 20 de mayo de 1~85. 
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1 

Acuerdo por el que se autoriza la modificae16n <tl Contrato -

Constitutivo del Fideicomiso de Promoci6n Rural,publicado el 

24 de enero de 1985. 

convenios Unieos de Desil;l'rollo,suscritos por el Ejecutivo -

Federal y los Ejecutivos Estatales.E:xtensi~n de 95 cl&usulas. 

Acuerdos' de coordinac:i6n celebrados entre el ~jecutivo Federal . . 

(a trav6s de la S.P.P. y la s.c.G.F.) y los Sjc=utivos Locales 

para la reaUzaci6n de los programas sec:toi:;iales concertados ~ 

denominados promoci6n y gesti6n para el establec;miento de -

sistemas estatales de control. 

Resoluci6n de. la secretaria de Programae16n y Desarrollo (S.P.P.) 

publicada en el Diario Oficial de la Federac:i6n el d!a 13 de ~ 

fehrero·de 1985,para concluir los procesos interrumpidos,inex-

plicablemente, ·de disoluci6n , Uquidac:icSn , y extinc:i6n 

y proceder a la transferencia de las entidades paraestatales 

que se indican.Entre otras,se menciona a : 

Ingenio 14 de septierabrc,s.A. de.c.v. 
Ingenio de Edzna,s.A. 
Ingenio de Hexicali,S.A. 
Ingenio Jos6 Mart!,s.A.· 
Ingenio Miguel Hidalgo,s.A. de c.v. 
Agr!cola de Agua !3uena,s.c.L. 
C:O.paft!a de Agua Buena ,S.A. 
Operadora Nacional de Ingenios,s.A. 

· United states Distiling Corporation,s.A. 
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Contrato-Ley de las Industrias Azucarera,Alcoholera y Similares 

de la·Rep6blica Mexicana,as! como su acta respectiva.Publicado 

el d!a 16 de mayo de 1983,con reformas de fecha 22 de febrero 

de 1984. 

Estatutos de la C~mara Nacional de las Industrias Azucarera -

Alcoholera y Similares de la RepGbtica Mexicana,publicados -

el d!a 20 de agosto de 1982. 

Contrato celebrado el 24 de agosto de 1971,mediante el cual -

el Gobierno Federal,por conducto de la s.H.C.P.,constituy6 en 

Financiera Nacional Azucarera,s.A9 el Fi~eicomiso'denominado 

"Fondo para obras sociales a campesin~S' celleros de escasos .,; 

rec:ursos"(FIO:iCE:R),mismo instrur.u~nto que SI! registr6 con e~ 

n6mero 1533 en la Direcc16n General de Cr6dito,Departamento de 

Inversio~es Financieras de esa s.H.C.P. 

Convenios Modificatorios del Contrato Constitutivo d~l PICSC~R 

de fechas 12 de enero de 1972, 30 de en~ro de 1973, 10 . de -

·agosto de 1977,11 de enero y 11 de septiembre de 1980,inscritos 

en el Registro de Contrato~ de Fideicomiso de la Dirccci6n -

General de cr6dito POblico de la s.H.c.P.,respcctivamente,con 

los n6meros 1536,1631,2030,3128 y 2162,de fechas 17 de enero 

de 1972,16 de febrero de 1973,26 de octubre de 1977117 de cn~ro 

y 12 de ;s~ptiembre de 1980,tambi&n respectivamente. 
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Cor.trato de Fideicomiso den0111inado "Fcndo destin~do a la -

Construcci6n de Casas para ser entregadas en r~opiednd a -

los trabajadores de la Industria Azucarera miembros del -

Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucnrera y Simi-

. lares de la RepGblica Me~icana (S.T.I.A.s.R.H.),celebrado -

con motivo de una revisi6n·del Contrato.Colectivo de Trabajo 

para esa Industria,entre ese s.T.·I.A.S.R.M. y las empresas 

azucareras. Este Fideicomiso es comunmente conocido ·como -

FICCOIA. 

C6digo Civil Federal. 

Código Penal Federal • 

. C6d1go Federal de Pr~cedimientos Civiles. 

· Ley Federal de Reforma Agraria. 

IV.-LQUE FALLA EN LA INDUSTRIA AZUCA~~RA ? • 

La descdpci6n fcnomer.ol6-
gica ~uede y debe descubrir 
los pro~~~mas que s~ p:ese!l 
tan en el !en6rncno de! cono 
ci~iento y h~cer que nos = 
formemos conciencia da ello. 

J.Hessen. 1925. 

Los erJ"Qras accesorios en su admlniatraci6n son los siguientes : 
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1.-No considerar en su planif1caci6n institucional de media

no plazo CP.I.M.P.A.1984-1988) el sistema de agricultura atr!, 

zado,la posesi6n inmobiliaria insegura,la sobrepoblaci6n ru

ral y la apat!a burocr&tica existente. 

2.-carece de un adiestramiento acad&mico y pr6ctico hacia - . 

nuevos profesionistas.Por lo que no debe imponerse Azúc~r,J.A. 

de c.v. tareas m&s numerosas y delicadas.Sus formas de planea

ci6n deben limitarse a su· capacidad. 

3.-Preocupada por elevar la producci6n de azúcar,descuida -

el tumor social que provoca la escatol69ica pol!tica inmobi

liaria.Este es un problema dentro de otro m's grande:el Gobie,t 

no Federal tampoco ha podido construir las viviendas que re-

quiere casi tod~ la poblaci6n del pa!s. 

4.-Las familias que dependen de los obreros ·Y campesinos uti

lizados por la Industria Paraestatal del Az6car,se han conver

tido en una cuesti6n social,porque sus neceaidades siempr~ 

han sido ignorad~s en los programas y ~lanes de desa:rollo :e 

esa Industria.~lo se previno ese problema, y Jhor.1 h.:iy n1.!cr::;;.!.-

dad de curarlo.oc no ser as!,esos individuos contin~~:Sn des

pojando a la Indu~tria A:uc:úcr~ de :;us Bif'!r.en In:::u~ll!.·.i~ ,·::;e 

por alguna raz6n que desconozco t~d~v!a,no se utiliz~n par.:i -

la rea11zaci6n dcl·objeto social de c~da una de 1.:i~ 3oc!cd~-

des an6nimas (emprP.~as públicas azucareras) citadas. 
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Los errores fundamentales en la Industria Azuc:aret•a'. . .sorr: · 

t.-la !alta de documentaci6n probatoria en forma dire·eta,de 

los derechos reales que debe ejercer sobre las inmensos hac:ie!l 

das,de las que ahora s61oqueda el casc:o(Ingenl.o Azu~arerol -

y alguno otros inmuebles de cientos de .hect!rf-as cada uno. 

2.-t.os linderos imprecisos de sus propiedades inmobiliari.ao. 

3.-Los c:omportamientos y las actitudes de t~l~r~ncia,r~~pecto 

de los cada vez mayores asentamientos humano=·irregulare~ al_.· 

rededor de la Unidad I~dustr1al (Ingenió) sin la infr~es...., 

tructura necesaria, tanto sanitaria como habitacional. 

4.-La administraci6n del dominio de los bienes inmuebles-1·:' .. é'a· ·: 

las empresas filiales de varias empresas azucarer:;.s de'.-,¡!lni::1!:i:

c1paci6n estatal mayori taria,esc:apa a la regulación· del' .. m&r~ 

jur!dico citado en el apartado IItde este c:ap!tulo cuwrtof'::'o-

da vez que,efectivamente,ellas (las filiales) no es~!n :CCn-

sideradas por la Secretada de Programac:16n y ?r:?.su¡:u~:;~~; -

como empresas pliblicois.oe donde infiero que su :i.:itt:r1l~cz.:i· ;·J- · 

ddic:a de empresas(de facto)privadas les permite (y"as! :r'b 

hacen las filiales de eta.Azucarera de los Mochis,s.A.) enn-

jenar ad-libitum todo su patrimonio inmobiliario sin 3uj~t~r 

siquiera el precio de 1.:13 vent<ls al avalúo emit!.::!o, trat5:1'!.:-;.;'.~ 

de empresas registradas en la S.P.P. como paraostatale:;,~o~ -
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la Comisi6n de Aval6os-de Bienes Nacionales. 

s.-No considerar que actualmente,~orrientes ideol6gicas 

de avanzada,en esfuerzos que se han generado desde las 

sociedades medieval y moderna,han obtenido algunos progr~ 

sos en restituir al derecho de propiedad el sentido ori

ginal combatido categ6ricamente por Spengler en su' "Deca

dencia de Occidente". 

A ese pensador se le ignor6,y esas teor!as citadas se han 

introducido dentro del Derecho Social para inventar res

tricciones que prevengan abusos al derecho de propiedad • 

b&sicamente mediante las nociones,que ya son del dominio 

com6n,de "derecho subjetivo relativo",las "limitaciones" 

al derecho de propiedad y el concepto de "funci6n social" 

de la propiedad. 

6.-No ejercitar el derecho de propiedad en forma tal que 

contribuya al bien colectivo,ni a los intereses generales 

del Estado. 

7.-No determinar la situaci6n jur!dica del patrimonio in

mobiliario y de su personalidad misma,de las empresas fi

liales de las empresas de partic1paci6n estatal mayorita

ria(sociedades an6nimas) productoreas de azúcar ni pugnar por 

que se formulen las correspondientes iniciativas y que sea 
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expedida alguna Ley,mediante la cual se precis~ exactamente 

cada uno de los pasos a sequir para la disoluci6n y liquida

ci6n de los organismos públicos descentralizados (como es el 

caso .de la Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera,cuyo 

proceso de liquidación ha perdido la ruta jur!dica adecuada 

por pretender copiar el procedimiento previsto en la Ley -

General de Sociedades MercantilesJ. 

No omito mencion3r que en las sesiones de Cense.jo :ie -

Administraci6n de Azúcar , S.A. de c.v. no existe un inte:6s 

pleno por asistir por parte de los consejeros propietarios. 

No se les exige ningún tipo 

v.-ANATOMIA o~ LA CRISIS.-

de responsabilidad. 

" ••• atacando el defccto,no ce~ 
golpes directos.sino con ind:
rectos.Zl p:oceso apropiado e$ 

menos simple·~e lo que usted.
cree.Incluso una hoja de ~et~l 
no puede ser tratada exito~~--

·mente con esos m6todos d~ s~n
tido co~ún en lo~ que usted -
tiene tanta confianza.¿~u~ Jl
remos entonces acer::¡¡ de l.1 
~OCI~OA~ : ¿;ree usted que ~~/ 
m&s !~cll de m3nej~r que un~ -
pipa?-pregunta Hamlet. ~~~ ~a 
hum~nidad más f&cil de ~nd~:~
zar que una placa .de hii?rro ~ " 

Herb~rt Spenc~r. Th~ ~tudy of 
Sociolo9y.1oa.id.L~ndrcs.1s:2, 
pSg1nas 270-271. 

Quienes hacen los planE!s de desarrollo,no poseen nin9Gn cl.lro 
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conocimiento de causa y efecto,creen que los desperfecton en 

el mecanismo de la socied~d pueden ser reparador. mediante -

resentimientos emocionales o movimientos irracion~les contra 

las fuerzas sociales. 

Con lo anterior no quiero dar a entende~ que mis convicciones 

y afirmaciones se inspiran en la sociolo9!a de Talcot ~arsons 

(a quien le objeto 100 % por su rigidez para examin~: estati

camente a la sociedad,y por su conse:vaduris~ol,pero si quie

ro dejar en firme que es muy grande el papel de la Scciolog!a 

en-la·resoluci6n de los problemas actuales,porque ella nos 

retrata fr!amente a la sociedad. 

~n este fundamento episte~oló;l~o,es oportuno recal~~r ~uc 

enni.ng~n periodo los beneficios materiales p.:ira obreros,ca~p~si 

nos y empleados en general la servicio de la Industria Azuc,.-

rera han valido el equivalente siquiera a! precio pagado p:: ~; 

individuos en valores humanos • 

~se p:oblema eminentc~cnt~ pol!tico ~~dif ica c!c:tas :~!~=~o 

ncs fundumentales de l.:i es true: tura social. 

Es incorrecto " ignor~r que esta Indu~tri;i Paraest~t~l r.o 

ha interpret=1do el endurecimiento idcoléglco c;uc rc::l;:r.:3:-: -

los nuevos fen6mcnos socio-jur!dicos plantesdos por la p:opie

d.ld privada y l_il paS1!c.J p:in:!.p;ilr.1cntc !.n.':1;:!)!.ll.:irla." < li:l.i l 
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VI.•LAS COSAS ESTAN CAMBIANDO.-

Actualmente se estl introduc:iendo,aunque con mucha dificult~d 

y obstáculos, todo un marco conceptual preciso (en la Subd! 

recc16n Jur!dica de Az6car , S.A. de c.v.) , para exigir, -

parad6jicamente,del Estado (Pode:, ·Judicial Federal) la seg•J

ridad jur!dica indispensable para conservar el Patrimonio -

Inmobiliario de la Indust:ia Paraestatal del AzOc:n!',,ue h• 

e~tado d1s1~5ndose ~or las pacificas ocu~~ciones dt ~u• 
ha sido ·objeto,por parte de terceros ajenos a esa industri~. 

Esa mentalidad es la que se contrapone al sentimentalista -

concepto de justicia social. 

Sin embargo, la importancia social de la seguridad jur!dic:;. es 

evidente;toda vez que,por definici6n,consiate en ese estado -

de cosas en que la situaci6n de la soeieda~ es !irme,estable, 

esto es,no se da ninguna violencia en contr~ de l~ p:~pie~nd. 

Con lo anterior no se estS expr~!san:c un cstc-.i:!o ~e ~ni:::c o 

un deseo sino una necesidad sedal i"Pllcita en e! e•ph'i"iU 

ée toda Ley,ésta se h~cc. y expide pyra ser cu~plida~ 

Por otra parte,la segurid~d jur!dica es dif~rente da l~ ca:

tez~ jur!dica.~sta últirna tndlcá sol~rnunta el conoci~ient~ 

que se tiene del ordenamiento legal posltivo;és un "saber a 

qué atenarse". 
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ta seguridad juridica es objetiva,en cumbia la certeza jur!

dica es subjetiva. 

· Una situac16n muy diferente es,la citada, visi6n ala:mantc 

de las discrepacnias entre el rico y el pobre,y con ell~ l~ 

perspectiva te6rica de que la mis~ria del pueblo,espccialmen-

. t:e del naédlo rurül,representa un huevo fen5meno y una nueva -

amenaza · para el orden social.Las ideas de una cre::ientc bH'U!:, 

cac16n de la sociedad,expu~stas en esta Tesis,as! :c~o la 

doctrina del empobrecimiento son tan familiares a las estudio- . 

sos gracias a la 1nterrelaci6n cient!f ica de la sociolog!a y 

la &conom!a. 

El marco jur!dico actual .Para el derecho de pro?i~dad,nos per

mite afirmar que la relac16n entre el poseedor y el prophta

rio respecto de un bien inmueble sobre el que ejerc~n derechos 

reales (uso,goce,disfrute),es una fuente de identificaci6n -

personal y de estabilidad social. 

Nuestra sociedad se caracteriza por un orden de rangos, ce 

privilegios y suborc!in<lcioncs ccn b?s!? en l<i ti.erra }' e:-: !.:>:; 

derechos adjuntos a su posesi6n.Por ~sto,he sosteni~o en 

torma cate96rica que,el desmembramiento de 13 propiedad inmo

bi,liarS.a d• la Industria Paraes.tatd del Az6car aparece colllO 

una decad9ncia de sus bases m&s s6lldas para. aspirar 3 un -

desarrollo autosostcnido. 
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Este panorama socio-juddico del patrimonio inniqb1liario de·la 

Industria Paraestatal del Az6car(con apenas 10 a~os de vida) -

inspira inquietud y esperanza,pero·entend"1toslo,muy dif!cilmen

te confianza. 

Por 61timo,debo expresar mi convencimiento de que ha sido el 

principio liberal de la libertad acad6mica,una ventaja ce·-
considerable valor para que haya intentado' esbozar algunos 

fundamentos de la ~eor!c:i sodol6gica guiados por pad.metro:; 

jur!dicos y pr!cticos obtenidos en l~ reali~aci6n ~e diversas 

investigaciones en el seno mismo de esa importan~e Indu::tr!a 

Nacional,que por su corta exist•:lnci.=t puede 1.::- recogiendo la 

experiencia necesaria para ser pilar de nuestra ~con01:1!a,co~o 

es el caso de.otras empresas públicas,como P~MEX,etc. 

No omito mencionar que,diversas dependencias y organismo:: -

como la Sria. de Comunicaciones y t:ansportes,y el Insti-

tuto Mexicano del Seguro Social han detect~do en este año la 

falta de aprovechamiento y explotaci6n de muchos inmue~les -

que pertenecen a la .Industria A~ucarera y ~ue,podr!an ~d~cu~r

se para la ccns trueci6n ::!~ ::l!nicas familiares,of lc!r:as ce -

teUgrafos o infinidad de est:loleclml.entos ¡:¡.3r:. l.:i ~r:::.t1c:!r: 

de mGl tiples servic~os pGblic:os qu'! ir:du;i¡¡~l·?;ncnt~ redur:dar!an 

e:i b~!:le~icio colectivo.La Secretada de. Oes:lrrollo Urb':lno 'i 

Ecolog!a tiene la palabra. 
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e o N e L u s I o N e s 

1.-He visto que desde que el primer cavern!cola cubri6 

su tembloroso cuerpo con la piel de un anim:i.l muerto,el 

hombre ha venido tre~ndo un medio ambiente artif ic!al -

de existencia,sin los cuales ya no "puede" sobrevivir. -

No hay renuncia posible al derecho de propiedad.El patri 

monio,es un atributo de la ~erson~lidad.La vivienda es 

un atributo de la dignidad f~~iliar. 

2.-He comprobado que a diferencia de la rilosof!a del Derecho 

y de la T~cnica Jur!dica,la Sociolog!a Jur!dica tiene -

por objeto estudia;- C encontr<ir) !as c;iusas sociales que 

motivan la creaci6n del Derecho y la forma c6mo el mls

mo,una vez que ha sido creado, repercute sobre la socie

dad que le di6 vida. 

3.-Ratifiqu6 que la Sociología Jur!dica es unü ciencia c~pli

ccttiva y da ningún modo nor:r.at!va.;leso.:br! que ese nom!:>rn 

11 .SOciolog!a Jur!dica" se uaS pot" ve:: pr!.:nera en el u:-:o -

de 1892 en el libro Filosof!~ del Jelito y d~ la ;~~ic:2 

g!a,cuyo autor es ."1guilotte. 

4 • .;.Par.i comprender el contenido de esa ciencia fu6 ncc:eur!.o 

hacP.r una lartJa introducci6n histórica que me llev6 l 



'l.42 

enco~trar las causas(mediatas) sociales que motivaron la 

exi~tencia del derecho de' propiedad. 

En otras palabras,el Por~u~ es el Oerecho,invariablementa -

es una cuesti6n termino16gica fundamental y esencial de 

cualquier estudio de Saciolog!a Jur1dica. 

s.-e:s con esas bases epistemol6gic:as,con l.as que sostengo fir

memente que,la propiedad inmobiliaria de la Industria Para

estatal del Az6car no se transforma,ni desaparece,pen:tanec~ 

ociosa. 

6.-No existe en la planificaci6n institucional de esa Industria 

el endurecimiento iceol6gico necesario en el campo de los 

nuevos fen6menos sociales,como es el caso c!e la móderniza-

ci6n del concepto de propiedad. (.;ctualmente se req1.1ierc 

cumplir un fin social,es necesario que tenga una fu:ici6n -

social.) 

7.-~l desaprovechamiento inmobiliario en la Incustria A~ucarcra 

es un obstáculo para., la ampliaci6ri de l.a Sequrid~d Social. 

1 . . . . . 

a.-La Induztria Azucarera ha aumentado en 19SS,las.posibLl¡da-

d~:J de riquc:a materi::il del pa.!s,pero tambi~n ha .produ:ido 
' . ~ ... .; 

que,el obrero,cualquiera que sea su salario,teng<l la scn:::ac:i5n 

de que jam!is se le retribuid :lo suficiente ¡:>or el t.Lempo,l!l 

libert-.d,la vida qUf! p!crde ai :::crvicio de l.:i. Indu::t:-1:1 A:u~¡

rer~ ·Paraeztatal. 
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9.-La creciente complejidad de la sociedad moderna ha creado 

problemas para los cuales no se pueden improvisar respue.! 

tas. 

10.-tn esta s1tuaci6n,la .sociolog!a Jur!dica constituye evi

dentemente una fuente Gt:il e incluso esencial de cono~ 

cimiento seguro,para la planiflcaci6n industrial,rural -

y por .supuesto global o nacional. 

11.-La forma de este trabajo hubiera sido,por un lado m!s -

rigurosamente c1ent1fico y,por otro,menos p~dante en ~ 

ciertos puntos si su !~tento original no se hubi~se -

circunscrito a convertirlo en una Xesis de Licenc.!.~t~ra. 

Los Admin!stradores· de ~a Industria AzucarP.r3 Farüe~t~-

tal saben que,para el tema de esta disertac.!.6n,no exis

ten t~abajos anteriores de ninguna clase.Hasta nuestros 

dias todos se han contentado con repetir las simplezas 

de Luis Pa:os,Gast6n Garc!a Cant:G,!-!1lt::m y Rose Frie~an 

~Iartha Harnecker,Cabriela' Uribe,Lu.!.s :~anuel T:ejo,osc:~: 

Correas,Jacob Weissman y Leopoldo Sol!s,pore:o deno:nino. 

a esta etapa de "planes y progrt.mas" ; rer1od~ do i:r.!. 

cional!dad victoriosa. 

12.-En este tra.bajo,los problemas .se plantearon de manera -

diversa a la tradicional.sistema del que,por Glt!mo,in-
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.-fer! una verdad muy simple:ante el desorden social des

crito, la sociolog!a ofrece nuevas avenidas que pueden 

ayudar a salvarnos en el 6ltimo momento,siempre y cuando 

haya un diagn6stico basado en un nuevo enfoque cient!fl 

co de·la sociedad.Desde lue90 que no pretendo que,todos -

los bienes inmuebles de la industria objeto de este est.J:t 

dio se conviertan en bienes de uso com6n,pero si destina.:: 

los a soslayar la mar9inaci6n social en la que viven las 

nuevas familias que de esa industria dependen,convirti~n

dose en comunidades "semillero " con organizaci6n tribal. 

E:n 1985,el interés de esa industria por la explotaci6n -

de sus bienes inmuebles se orienta pues,sólo a s!ntomas 

.de desarrollo y no al desarrollo mismo,hacia fen6menos -

parciales de la sociedad,no a la estructura de la entera 

sociedad.De este modo,actualmente,el derecho de pro~iedad 

no es una fuerza personal,sino verdaderamente una fuerza 

social. 

· e:s tarea del análisis soc:iol69ico más cuidadoso el preci 

sar,con la ayuda de la categoría de la posibilidad real, 

en qu~ estado de cosas es posible contribuir a una toma 

de consciencia sobre la significaci6n social del derecho 

de propiedad. 
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