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NTROOIJ.CC O N 

La modernizac16n del campo descansa en la dif érencia 

esencial que existe entre los grupos campesinos y los progra
mas gubernamentales. 

Ya que las formas econ6micas~productivas que se ob

servan actualmente en el sector campesino mexicano, tiene an
taños orígenes y no pueden ser exactamente comprendidas s! se 

desconoce este sector. De ah! que el pasado de las formas ec~ 

n6micas productivas que vale para explicar su presente, es 
tarnbil!n necesario para normar el futuro de la modernización -

del campo. 

Los datos que tenemos sobre la economía productiva -

del campo de la $poca colonialista y poste=iores a la r~volu

ci6n mexicana, podemos asegurar que se tenta una producción -

suficiente para cubrir las necesidades de la población poco -

numerosa. Pero proyect~ndonos un poco rn~s hacia la actual - -

efx>ca y en razón a que el territorio ~exicano se encuentra ~ 
blado por una gran diversidad de grupos ind!genas que confor

man la sociedad del campo mexicano y aunado a ellos, las dif~ 

rencias culturale~, alimenti·=ias, religiosas y ccstumbrns, no 

es tan f~cil de unificarlos y de esta manera se tenga una - -
aplicaci6n uniforme de los programas qubernarr.entales para la

modernización del campo. Es de hacer notar que en el concept.o 
de modernización o transfornaci6n del campo no es tan nueva -

cozr.o se pudiera pensar, torn~ndose en consideraci6n la mü;erü

ble condici6n de los trabajadores del campo en la ~poca ante

rior a la conquista, s! considerarnos que realizaron sus tareas 

sin ayuda de bestias de labor, que no exist!an y sin instru -

mentos o maquinarias agrícolas adecuadasr pero cuando se cmF~ 
z6 a utilizar los elementos señalados sobre las actividades -



del campo, ya se ten!a un mat!z de transtor111aci6n del mismo -

en relaci6n a época del tiempo que se viv!a. 

El trabajador campesino dentro del marco de la pequ~ 

ña industria familiar, el pe6n y el obrero asalariado, se en

cuentran en diferentes circunstancias económicas; pero en qe

neral puede decirse que apenas 9anan lo necesario para atender 

sus necesidades que son por cierto muy reducidas. 

El conglomer~do campe!ino es un reflejo de la orqan! 
zaci6n docial del Faís. Hay en ~l un pequeño grupo de ca.mpesf 
nos qu~ poseen mayores y mejores extensiones de tierras que -

los der.'\ls c3r.1pesinos, eson sen los señores amos, la aristocr! 

cia del pueblo; en segundo lugar viene ~l t~r.nino repres~nta

do por los que poseen tierras en cantidad y calidad apenas s~ 
ficíentes para nantenerse denteo de una pobreza llevadora y,

por Oltirno, encontramos a los que poseen apenas un salar, un

.jacal, un pedazo de tierra, el cual no basta para mantener su 

vida y la de su familia. El ejidatario en el mejor de los ca
sos, rccibt> cuatro l1ectá.reas de tierra de riego, de acuerdo -

con !as disposiciones agrarias vi~entes y de ellas obtienen -
por término medio, una utilidad que puede calcularse en un sa 
lario mtnirno. · 

Pero la mayor parte de los ejidatarios, s~g6n consta 

en estudios estadísticos oficiales, tienen ~enos de cuatro 
hectáreas de tierra, generalmente de temporal. 

Como es fácil de entender y comprender que existen -

regiones del pa!s en dontle la tertilidad del suelo o un equi

tativo reparto del mismo, procura a los campesinos prosperidad

evidente, y en otras en donde las malas condiciones de la tí! 

rra, la densidad d.e la poblac:Hln, la extrema incultura y diver 
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sos factores y circunstancias, determinan la miseria constan

te, col!IO por ejemplo en el Valle del Mezquital del Estado de
Hidalgo, en que habitan una parte considerable de la raza - -
Otom!, as! como en otras regiones de las cntidade:s federativas. 

Empero, es necesario tener en cuenta que las necesidades del 

campesino mexicano son pequefias. Su alimentación y su indumen 
taria, su vida social, ofrece una sencillez extrema. 

Invariablemente que los ca.~pesinos inó!genas que se 
encuentran en mejores condiciones econ6micas, se alL~entar., -

adem!S, con carne, con pescado, etc; pero sih lugar a duda, -
el campesino comP. tortillas y chile, atole de ma!z, pinole de 
matz, ma!z, en fin, preparado en gus rnúltiples fonnas, segOn
las costumbres tradicionales de cada uno de las nficleos agra
rios. 

El escaso valor de la aliraentaci6n del campesino me
xicano, no se debe a la baratura de los artículos que a:>r1S'Jren, 

sino la clase de ellos y a la cantidad que puede adquirir. 

La mayor parte de los grupos agrarios mexicanos no -
tienen gastos de habitaci6n: todas las fAmilias poseen un so
lar y una casa. Siendo el tipo y la calidad de la casa, var~ 

te, principallnente de acuerdo con el clima; pero ta.t:!bi6n con

ciertas condiciones psicol69icas de cada grupo ca.ropcsino. En 

qeneral, el campesino, desde mucho tiempo hacia el pasado, se 

ha preocupado muy poco por la solidez y el confort de su mor! 

da; elevando a sus dioses grandes pirárr.ides, enonr.es y bien -

labrados templos; él vivi6 en jacalillos de varas, de troncos 

de ~rboles, techados con palma o con zacate o con pencas de -

maguey, y que a la fecha en la reminiscencia de la actual si~ 

ci6n de la vívienda campesind. 

Pero no hay de olvidar que la habitación del campeR! 
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no tiene un indudable sello transitorio,. esto es, debido a 

que los materiales con que se construyen significa un gasto -

m1nimo para su bolsillo, o s6lo el gasto del trabajo personal. 

LO grave del cas9, es que el campesino y en general
los nOcleos agrarios no se esfuerzan por rebasar y superar t~ 

da una gama de factores que dan margen a que se les atribuyan 

como propios de resolver, es decir, rebasar el l!mite que los 

caracteriza, una premisa muy importante y que es de señalarse 

y que se debe de to~ar en cuenta para la modernización del -

campo, es que, el campesino trabaja lo indispensable para pr~ 

curarse alimentación, ropa, esas son sus necesidades del cam

pe5ino, su lírlite econ6mico imprescindible. 

El hombre del campo, en general no tiene apego al d! 

~ero, ambición de conseguirlo y poseerlo: ya que como cense -
cuencia de su rnarginaci6n a que ha sido objeto, incultura, etc. 

No se da cuenta el papel tan importante que desempeña la mon!:. 

da en el mundo cxteri~r de él. Cuando por circunstancias lle

g~ a obtener mayores ingreso3 de los que requieran sus neces! 

dades ya mencionadas, in•1ierte el sobrante en la compra de g~ 
nado e de u:i pedazo de tierra, sin tener esta Oltima, mejoras 

agr!colas. El conjtmto de los nCicleos agrarios en su 1'\ayor 

parte, vive dentro de un c1iculo vicioso dificil de rorr:per. -

La ~iseria los ha conducido a acomodar su exiEte~cia en el 

~arco de ciertas forll\as económicas exiguas y los ha mantenido 

en ellas, por mucho tiempo, hasta imprimirlas indeblemente en 

su ser mismo, de tal modo que aún en los casos en que diSEX'nen 

de madios económicos suficientes, no abandonan esas fonnas 
que constituyen parte esencial de su propia cultura. La produe_ 

ci6n y productividad del campo se encuentra limitada por su -

cultura. 



'. 
Y precisamente esa li1111taci6n de la producc16n y pr2 

ductividad del campo, es lo que hace extraordinariamente com
plejo el problema de elevarla. 

Haciendo excepci6n de algunos nficleos agrarios que -

habitan en regiones inhospitalarias, los demás llenan satis -
factoria.mente sus necesidades m1nimas y como no anhelan m!s,

en realidad no tienen problemas econ6micos. 

Esto se refleja cuando se viene a la mente y se mira 

la indudable paz y en cierto bienestar de los grupos agrarios 

que se hayan en frecuente contacto con la poblaci6n de ~ejor
cultura del pa1s. 

Despu~s de todo lo antes señalado, se puede plantear 

la interrogante premisa ¿Hasta qu~ punto tenP.mos derecho de -

pertubar a los nOclcos agrarios imponi~ndoles los aparentes -

bienes y los indudables males de nuestra civilización?; en mi 
particular punto de vista humilde, si esos grupos agrarios, -

~tnicos vivieran fuera de las fronteras del pa!s, no tendría

mos ningGn derecho; pero como estan dentro de nu~stro territ~ 
rio, sino tenemos precisamente ese derecho, s1 nos concierne

y tenemos la obliqac16n y necesidad de sumarlos a la cultura

y a la econ6n!a d~ M~xico. 

De ah1 que como resultado para llevar a cabo esa - -

transformación, se requiere, en mi concepto1 si hemos de ate~ 

der a los complejos aspectos del problema, ya señalados, med! 
das de carácter legal, de carácter eccn6mico y <le tndolc cul

tural. 
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1. 

l) ANTECEDENTES • 

El proyecto y pensamiento de la planeaci6n y moderni 

zaci6n del campo tiene su origen en las diversas leyes que se 
han dictado con el propósito de encontrar la raás viable y me

jor soluci6n al problema agrario, que. es uno de les tantos 

que no se le ha podido dar una proyecc16:1 qt:e le permita el -

encuadernar.i.iento a la econor:i.fa naCional y de esta forma con -

trlbuya en el desarrollo del pa!s; toca vez que es uno de los 

sectores m~s olvidados y del cual neccsitdI!los para que se te~ 

tja alim<?ntaci6n para el conglomerado humano y con ello perdu

ra una estabilidad pol1tica de la que tanto requiere el pa!.s. 

De lo contrario ser!a triste y lastimoso que en M~xico como -

país en albores en v1a de desarrollo, antes de resolver los -

problemas posteriores y producto de la revoluci6n, se viera -

envUelto por lo mismo, de ahí la urgencia de tratar de darle

una clara y pronta soluci6n al problema que nos agrava tanto. 

Lo que ha dado lugar a que en el transcurso de los -

Gltimos 65 años, los esfuerzos realizados en el pa1s en mate

ria de planeaci6n han sido un elemento importante para conso

lidar las bases fundamentales de la ~cci6n pol1tica, ccon6mi

ca y social que orientan el desarollo, desde la acción del 

Estado. 

El lapso de tiempo que a recorrido la plancaci6n ha 
sido amplia, sus raíces se puede afirmar que se remontan al 

movimiento revolucionario de 1910, y aun dntes. Durante el 

período de la lucha armada proliferaron diversos planes de 

car~cter básicamente político, cuyos pronunciamientos y pro -

gramas dieron margen a la crítica del régimen porfirista y 

banderas a la lucha. Su objetivo principal era acu."llular con -

censos de las facciones revolucionarias. 
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La revuelta social di6 origen al diseño de un Proyes 
to Nacional que estableció las caracter1siticas funda~entales 

para el desarrollo, pol!tico, econ6mico, social y cultural de 

México; en ~l se configuraron los ordenamientos clave de las
actividades de planeaci6n, que se llevar!an a cabo posterior

mente. 

Con la promulgación de la Constituci6ri el d1a 5 de -

Febrero de 1917, las demandas populares del movimiento armado 
se tornaron en base legal para dar paso a las modificaciones

a la estructura política y social del pa1~. 

La Constituci6n de 1917 incorpor6 principios fun~ 

tales, tales corno el Sistema Federal, la división de poderes, 

la no reelección, los derechos individuales y sociales. Aunaó::> 

a lo anterior se otorgaron al Estado un papel de suma impar -

tancia en la conducci6n de los asuntos económicos y sociales-
0de la Nación. Asimismo, la esencia de los articules 3, 27 y -

123, entre otros, coloca a M~ico como el primer pa1s del muE 

do en haber garantizado los derechos sociales. 

Tambi¿n quedo establecida una nueva concepción de 

los fines del Estado, el condicion~aiento de la propiedad pr! 

vada al inter6s público, el mandato de crear las c~ndiciones

cateriales para hacer efectiva la libertad, las bases de una 

econom!a mixta, la defensa de los derechos de los obreros y -
campesinos y el dominio directo de la Nación sobre los recur

sos b~sicos, como condiCi6n necesaria para afirmación de nues 

tro ser Nacional. 

Entre estos planes puede señalarse el de San Luis 

Potosi, el de Guadalupe, el de Ayala y el de Agua Prieta en-
tre otros~ 
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La Constituci6n se convirt16 en el Cuerpo doctrina -

rio y marco de efectividad de los gobiernos posteriores, para 
guiar su acción en el establecimiento de condiciones favora -
bles que propiciaron la estructuraci6n o ordenamiento de la -

econom!a y la sociedad, dentro dP. un contexto de estabilidad

pol1tica. Por lo que en un primer momento, el problema pol1ti 

co en este per!odo de hostilidades fue el fundamer~to, pues C:!, 

taba latente el riego de que la lucha por el poder impid~era

o retrasara la institucionalizaci6n del proceso revoluciona -
rio. En el campo econ6mico la lucha armada impidió aprovechar 

los estimulas pro'lenientes del exterior, como resultado de la 
Primera Guerra Munciial, afectando severamente la actividad 
productiva. 

De este hecho se tuvo la urgente necesidad y con fu!! 
damento de que la Constituci6n di6 la pauta para instaurar ur. 

nuevo orden institucional capaz de estructurar las relacione~ 

que se gestaban en el seno de la nueva sociedad·. La institu -

cionalizaci6n del proceso revolucionario no fue nada fácil, -
sino larqa y difícil. 

Pero se tenía y se era necesarío iniciar la recons -
trucci6n del país y contar con un fuerte, legitimo pa!s y 
or.ientado a preparar el camino para un nue·:o tipo dt' d~sarro

llo. 

Durante el período presidencial de Alvaro Obreq6n 

(1920-1924} las tareas de reconstrucci6n se vieron limitadas
por la situación cr!tica de las arcas financieras pt'.ihlic«s, -

lo que fue determinante para que s~ atendi~ran las periorida
des culturales como aspectos de la ~ducación y de la deuda e~ 
terna. 

En el 4mnito educacional se desarrollaron campañas-
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contra el analfabetismo, se difundieron los productos de la 

cultura universal y nacional e iniciándose la incorporaci6n

de las minor!.as a un sistema escolar nacional. Pero para el 
gobierno de Obreg6n, el servicio de la deuda constituia un -

grave problema; por una parte, los ingresos fiscales eran r! 

ducidos e irrisorios, y por la otra, el retraso en el pago -

significaba transformar a los acreedores y extranjeros y sus 

representantes en opositores act!vos. Por lo que dicho per!2 

do presidencial sólo signific6 un proceso de aprendizaje po
litice y administrativo, tanto de la sociedad civil como del 

propio estado; lo qi1e fue un legado para rec;1mcnes posterio

res. 

En la gobernatura de Plutarco El!as Cailes {1.924-1928) 

en su programa encuadraba obras de carreteras, bancos of ici~ 

les, irrigaci6n, salubridad y escuelas. Llevar a la acci6n -
dicho pro9rana implicó un distorcionarniento financiero pres~ 

puestal y crediticio, que requirió de un mayor uso del atnrro 

nacional, en razón de que las fuentes de cr~dito interno y -
externo estabar. cerradas, es decir, desfavórables. 

En esta ~poc~ gubernamental, se le considera como -
el per!odo de la fundac16n de muchas claves para el surgimien

to del México moderno; entre dichas instituciones se fundaron 
el Banco de M6xico, el Banco Nacional de Cr~dito Agr!cola y 

Ganadero, la Comisi6n Nacional Bancaria, y las Comisiones N~ 
cionales de Irrigación y de Caminos. Asimismo, se promulg6 -

la Primera Ley de Impuestos Sobre la Renta y se inició la 

construcci6n de la infraestructura material, sanitaria y ed:!, 
cativa del país. Empero, todas estas acciones modernizadoras 

de Calles, tuvieron la desgracia de ser óbices por la crisis 

de 1926, que originó un desorden social, corno la guerra cris 

tera. 
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El Estado se di6 cuenta que no bastaba s6lo contar -
con el conseso de la poblaci6~ civil, sino que tenia que tener 
participaci6n y actuaci6n en las transformaciones en las que 

el pats esta experimentando, planteándose de esta man~ra la -

intenci6n de la formaci6n de organismos que vincularan la co

municaci6n estado-sociedad. En este marco y siendo de necesa
ria urqencia esa vinculaci6n el d!a 15 de Junio de 1928, el -
qobíerno expidió la Ley que crea el Consejo NacionalI:;ca"6nico. 

El consejo referido l!neas antes, tenia corno princi
pal finalidad analizar y proponer so~uciones satisfactorias a 

las distintas instancias gubernamentale~ sobre asuntos econ6-
micos y sociales. Pero la naturaleza del organismo er~ de fu~ 

ci6n consultivo, con aulonam!a propia y de car~cter perma~en
te. 

Su inteqraci6n comprend!.:i la participación ric repre
sentantes del gobierno, de obreros, de los ca:npesinos, de los 

consumidores, de los industriales, tle los coMcrciantes y de-

la banca; tambi~n como de la Universidad Nacional de M~xico,
y de Sociedades Cient!ficas y Culturales. 

Todo ello con la ~ntenci6n de los esfuerzas a reali
zar, participarán activamente en las decisiones nacionales 

todos los grupos nociales. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos eon la 

iniciativa del 15 Ce Junio de 1928. Años más tarde, el Conse

jo Nacional Económico seria sustitu1do por ~l Consejo Nacional 

de Econom!a. 

En su informe de gobierno de 1928, el Gral. Calles -

anunc16 la formación del Partido Nacional Revolucionario, ex-
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presando la necesidad de diseñar un FroYecto de desarrollo 

económico basado en el cálculo, las estad!St~cas, la experie~ 
cia y de acuerdo con los recursos y las circunstancias de ese 

momento. 

Con el auge de la economta norteamericana en los - -

años 20 y en especial de 1925-1929 durante la cual se regis 
tr6 una notable expansi6n, repercutiendo favorablemente en 
los pa1scs del globo. 

·En relación a M~xico estos efectos favorables fueron 

poco significativos toda vez que se encontraba en un proceso

de reconstrucción y la reciente reanudación de las relaciones 

diplomáticas MGxico-Estados Unidos de Norteamérica en 1923. -

Este proceso reconstructivo ayudó beneplácitamente para que -

la producci6n raexicana en algunos sectores alcanzará los niv~ 

les anteriores a la revolución y as1 empujando a la econom!a

creciera entre 1921 y 1928 a un 2.64% promedio anual. 

La crisis de 1929-1932 conocida como depresión econ~ 

mica, en MOxico incidió de manera diferente en las distint~s

rarnas econ6rnicas, pero se concentró en la de carácter ~sico. 

Al verse dis~inuidas las exportaciones y las actividades lig~ 

das a la misma se afectó, el ingreso de trabajadores y empre

sarios, provocándose con esto la ca!da de la de.manda interna, 

y por la otra, al contraerse las exporta~iones y sus precios, 

la disponibilidad de divisas para importar también se redujo. 

Dando lugar todo ello para que la actividad econ6mica general 

se desplomara en alrededor de 7 y 6 %; la producción minera -

disminuyó en mayor medida, seguida del sector manufacturero y 

de las actividades agropecuarias. 

Como respuesta a este acerbo conjunto de factores 
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econ6micos, el Gobierno Y.exicano elevó los aranceles a las 

ilnportaciones y deval!ló la moneda en más de un JO,, creando -

condiciones de est!mulo al proceso de instituci6n de importa

ciones. 

Sin embargo, dada la fuerte car.tracc16n de la deman

da interna, los reducidos i.nqresos del Estado y la inexisten

ci~ de una infraestructura adecuada, termina:tan para contra
restar el impulso a la diversificaci6n del aparato productivo. 

En el año de 1933 en México la acti•Jj_daó econ6mica 

se hab!a reactivado y para 1934 lá depresi6n era superada. 

LEY SOBRE PI..~KEACIOH GElfERAL DE LA 

REP111lLICA 12 DE JULIO DE 1930 . 

A s6lo dos años de la cre3ci6n del Consejo Nacional

Econ6mico y con el antecedente del I Consejo Nacional de 

Planeaci6n, donde se presentaron diversidad de trabajos dest~ 
cados sobre el desarrollo del pata, siendo presidente el Inq. 

Pascual Orti• Rubio, decret6 la Ley sobre Planeaci6n de la P.~ 

p1lblica el dta 12 de Julio de 1930. 

Visto el rubro del prilller eap1tulo y el desglosat11ieE 
to, se tierie que el tema principal es el de la modernizacidn

del campo en México a través de los diferent.E::s documentos pr~ 

yectados: como pri..mer y dnico antecedente con el carácter de 

Ley dentro de la leqislacidn mexicana acerca de la rnod~rniza

c16n del campo tenemos la ya citada Ley de 1930, entr4ndo en 

vigor en el per!odo presidencial del Inq. Ortt• Rubio, cx:npre~ 

dido en dos años. 
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La Ley representa uno de los primeros intentos de
Planeaci6n realizados en el mundo. su promulgación se ubica -
entre dos momentos importantes de la historia econ6mica inte~ 
nacional: antes de la aparición en los Estados Unidos de Nor

teamérica del "NEW DEAL", programa que vendrla a romper con -

las clásicas propuestas del laissar-faire y apenas dos años -

después del Primer Plan Quinquenal de la Unión Soviética, ún! 

co pa!s que en aquel tiempo conduela su economía en forma pla 

nificada. 

En la Ley sobre Planeación General de la República 

de 1930 se reconoc{a implícitamente la limitación de los mee~ 

nismos tradicionales de ~signación de recursos para ampliar -

la infraestructura económica del país, y elevar al ~ismo tie~ 
po, el nivel de vida de la poblaci6n. De ah{ el cuerpo de su 

texto: Que ..• Toda medida administrativa trascendental otede~ 

~a a un programa definido basado en el estudio previo al des~ 
rrollo ordenado y arm6nico del pais en que se vive. 

Que cuando se han .multiplicado los medios de rela
ci6n entre los seres humanos, cuando la industria moderna se 

han originado ·nuevas necesidades, cuando el aprovechamiento -

de la tierra }1a sido más justo y debido, se ha convertido el 

problema primitivo de un mejoramiento urbano en otro más am -

plio de carácter regional, y de ah!, la realiz&ci6n de una p~ 
sitiva planeaci6n nacional. 

Que México a llegado a un momento histórico en que 
no debe continuar apartado de este movimiento general, porque 
llegarla dentro de poco tiempo a tales condiciones de atraso

que el contraste existente sería cada vez más desfavorable pa 
ra promover su franco desarrollo material y constructivo(!) 

(1) Ley SObre Planeaclón General ~e la Republlca. D.Q.F. México,12 ele .)JlJo 

1930. pig1 16 
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Por lo que se tuvo que manifestar el prop6sito de 

contar c~n un conjunto de medidas coherentes encaminadas a r~ 

conocer y aprovechar los recursos naturales del pals, llev6 a 

que la Ley de Planeaci6n se estableciera la urgente necesidad 

y formulaci6n del •Plan Nacional de M~xico. Con ello se daba

respuesta a la necesidad de partir del conocimiento del pote~ 

cial del desarrollo, para consolidar la reconstrucci6n e inp'.i!_ 
sar la 1ndustr1alizaci6n y ~odernizaci6n del ~ats. 

La misma Ley de 1930 preve!a el estdhlecimiento de -

la Comisión Nacional de Planeaci6n y de la Comisión de Progr~ 
;na, la primera o sea, la Comisi6n ~iacional de Planf!aci6n, es

tar!a bajo la presidencia honorar~a del Presidente de la Rep~ 

blica e integrada por representantes técnicos de todas las D~ 
pendencias Federales, las Organizaciones Profesionales y los 

Organismos Representativos del Sector Privado; la segunda, o 

sea la Com1si6n de Programa estarra a cargo de la Secretar!a

de Comunicaciones y qu1~n se encargar!a de efectuar todos los 

estudios, planes y programas enumerados en la Ley y se inte -
grar!an con pe::-sonal de la propia Secretaría de O::nunic.acicnes -

y Obras PGblicas. 

El Artículo priroero de la ley en referencia y gue en 

su parte conducente a la letra dice: ~La Planeaci6n de los 
Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto la coordinaci6n, -

direcci6n de las actividades de las diferentes dep~nd~nc1as -

del gobierno, la realización material y constructivo <lcl des~ 

rrollo del pa!s, en una forma ordenada y arl"'l6nica, tomando en 

cuenta su topograf!a, clima, población, historia,tradic16n, -

vida econ6mica y social, defensa nacional, salubridad pllblica, 

y sus futuras y presentes necesidades•. 

En el texto de la Ley sobre Plancaci6n General d~ la 

RepGblica se vislumbra la necesidad de planear con una dimen-



sidn temporal más amplia, a partir de la cual se pudiera 

orientar las acciones emprendidas anualmente. 

10, 

Con la Ley de 1930, se di6 formalmente a un esfuerzo 

casi ininterrumpido por ordenar y encauzar el desarrllo del -

pa!s, si bien todo parece que esa Ley fue rápidamente rebasa

da por las circunstancias y hasta la fecha se carece de test! 

monios sobre el funcionamiento de las Comisiones, en ella es

tablecidas y de la elaboraci6n del "Plan Nacional de México•. 

EL CONSEJO NACIONAL DE ECOMOHIA DE LOS ESTADOS UNIDOS Kl!XICA-
NOS 1933 • 

El Consejo de Econom!a de 1933 el que fue creado, c~ 

mo consecuencia de los resultados del Consejo Nacional en el 

año de 1928, se perfila como instancia de consulta para coor

dinar las acciones de los diferentes sectores sociales, con -

el propósito de impulsar el desarrollo ccon6mico del pa!s. 

La creaci6n del Consejo de 1933, es con el objeto de 

seguir manteniendo la vincul.ici6n y activa participación de -

la sociedad dentro del quehacer pol1tico, misma que ha sido -

una preocupaci6n constante del Estado Mexicano a lo largo de 

su transicci6n hist6rica. 

En la estructura del consejo estar!a integrada por -

representantes del gobierno, de la iniciativa privada y de 

los sectores obrero y campesino. 

Es curioso que en los considerandos del decreto que 

crea el Consejo no. exi~ta ninguna referencia a la Ley sobre -
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Planeaci6n Generál de la RepOblica, tres años antes. 

A finales de 1933, o sea en el mes de diciembre se -

public6 el Reglamento que conten!a la convocatorta para la d! 
signaci6n de representantes al Consejo. Desconociéndose las -
causas por las cuales no se llegó a reunir el Consejo tanto -

en el Primer Plan Sexenal 1934 - 1940, como en el año de 1941 

se exhorta a su integraci6n. 

EL PRIMER PLAH SEXElll\L DR 1934 - 1940 • 

Este Primer Plan Sexenal surge como resultado de la 

Segunda Convenci6n Ordinaria del Partido Nacional Hevolucion! 
ria, en dicier.tbre de 1933, en la eual se ~cuerda que Lázaro -

Cárdenas es el mejor para candidato a la P~esidencia de la 

Reptlblica, quién de inmediato adopt6 un programa y de ah! la 
idea del Primer Plan Sexenal 1934 - 1940. 

Siendo dicho documento la base de la campaña políti

ca de Cárdenas y sirvi6 posteriormente para evaluar los resu! 

tados de su administraci6n, considerándose ante to<lo, corno 

una forma de cumplir con los principios establecidos en la 

Constituci6n. El Plan signific6, d~s,c luego, el ~omento de -

su qesti6n, un compromiso po11'..tico con alcances y objetivos -
definidos. Seguía siendo su propósito ~l de guiar la acci6n -

del gobierno para materializar los postulados de la revoluci6n, 
remarcando los referidos a la elevaci6n del nivel de vida de 

la poblaci6n. 

También se señalaba el papel del Estado en la regul! 
ci6n de las actividades econ6rnicas del pa!s, y se hac!a 4nfa-
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sis en la satisfacci6n de las necesidades de la sociedad. Sen 

t6 las bases para lo que tiempo después s~ lla.m6 la rector1a
del Estado frente al desarrollo nacional. 

Entre los objetivos prioritarios que se contemplaban 

en el Plan,era el reparto agrario, el otorgamiento de seguri

dad jur!dica y apoyo material a los campesinos, junto con el 

alimento y estimulo a su organización a fin de elevar la pro
ducción y el nivel de vida. 

El Primer Plan Sexenal reconoció la importancia de -

otorgar mejores recursos a la edu~aci6n, y al mejoramiento de 

las condiciones de salubridad y atención médica, teniendo in

elinaci6n hacia la poblaci6n rural. 

No se puede pasar por alto la irnqortancia del Plan -

·sexenal en las transformaciones emprendidas bajo la direcci6n 

del r~gimen Cardenista y que marcarra la pauta para la moder

nizaci6n del país y la diversificaci6n posterior de su estruc 

tura productiva. 

~n el año de 1934 se cre6 la Coroisi6n Intersecreta -

rial para el mejoramiento de la org~njzaci6n de la Administr! 

ci6n PGblica Federal. Dicha Comisi6n había de influir consi<l~ 

rablemente para que en 1935 fuera publicada la Ley de Secret~ 

rías y Departamentos de Estado, que establecía y delimitaba -

las funciones, atribuciones y co~petencias de cada una de las 

Secretarías y Departamentos de Estado, consignándose, a su 
vez, la obligaci6n de que los titulares de dichos organismos

presentasen sus programas anuales. 

Durante ei sexenio presidencial del General Lázaro -

Cárdenas y encontrándose vigente el Primer Plan Sexenal, se 
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creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, que apoyaba prefe -
rentemente a los n1lcleos campesinos bajo el régimen de propi~ 
dad ejidal, dejando al Banco Nacional de Crédito Agr!cola, la 
funci6n de apoyar a los pequeños propietarios, este ~ltilno 
Banco se fund6 como se indica ("Supra•). 

As! pues, en el pri~er plan sex~nal de 1934, :940 

con una serie de medidas se pretende elevar la producci6n 

agropecucria, 109rar la utilizaci6n 6ptima de los recursos f2 
restale5, elevar el nivel de vida de los obreros, campesinos, 

coord1naci6n de las actividades del Gobierno entre las l~utor!_ 

dades Federales, Estat~les y Municipales. 

EL SEGUllDO PU11 SEXRllAL 1940 - 1946 

En la Presidencia del General Manuel Avila camacho -
1940 - 1946, se elabora este plan. Al igual q~e su antecesor, 

el Segundo Plan Sexenal, iue elaborado por el Partido Nacional 

Revolucionario, siguiendo la directriz de continuaci6n de ª! 
fuerzos quo en materia de planeac16n da Planeación del Desa
rrollo se haL1an realizado en el sexenio de 1914 - 1940. 

De hecho, el Segundo Plan Scxcnal sequía la pauta 

del primero. Consolidar la Reforma Agraria ccnstitu!~ su pri~ 
cipal objetivo. Tambi6n otorguba especial importancia a la 

actividad industrial con la finalidad de consolidarla como 
eje fundamental del desarrollo, e inclu1a una serie de prop6-
s1tos relativos a los demás sectores de la activided econ6mi

ca y social, a~1 como de la administración p6blica. 

El plan se integró de 14 capftuloo' Reparto Agrario, 
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y Economía Agr1cola; Econom1a Industriai, Comercio y Crédito;

Trabajo y Previsión Social: Educación Pliblica: Relaciones Ex

teriores1 Gobernaci6n; Publicidadr Hacienda P\'.iblica1 Oefensa
Nacional; Departamento del Distrito Federal: Comunicaciones y 

Obras POblicas: Salud; Asistencia POblica y por Oltimo Plane! 
ción y Coordinación. 

Proponía que el Gobierno elaborar! su propio plan de 

acción en términos cuantitativos y adem~s recomendaba estable 

cer un Supremo Consejo de la Naci6n, en el que participasen -

los diferentes sectores de la población. Al Consejo se le 

otorgaba facultades de tipo consultivo, se~ejantes a las del 

Consejo Nacional de Economía de 1933. 

Dentro de su contenido d~staca la necesidad de per -

sistir en el reparto de la tierra, mejorar sus rendimientos -

~ediante una mayor canalizaci6n de créditos y difusión de té~ 

nicas modernas. Se establec!a igualmente la Reforma de los 
rn~todos de trabajo, impulsando de modo especial a· aquellos de 

carácter colectivo y el establecimiento de escuelas especial! 

zadas en actividad agrícola. 

Como caract.er:!stica il!lportante del plan se indicaba

la flexibilidad y adaptabilid•d a las condiciones del momento 

sin perderse su esencia orientadora. En primer lugar, se arg~ 

mentaba que las instituciones resultaban at1n inadecuadas al -
nuevo concepto de desarrollo y, en segundo lugar, se señalaba 

la escasez de recursos presupuestarios. 

En este segundo plan sexenal de 1940 - 1946: se des

gregaba lo• objetivos sectoriales y en general, definiendo a! 

guno• conceptos re~erentes a la planeaci6n y al papel del Es

tado en el proceso de desarrollo. Se recalcaba la formaci6n -



de capital privado, y se destacaba la necesidad de impulsar -
la formación de infraestructura de Ccrnunicaciones y Transpor

tes, co~o base importante para una rápida industrialización. 

Durante la administración de gobierno del Presidente 
Manuel Avila Camacho 1940 - 1946, y especialmente en el tran! 
curso del año de 1942, se cre6 el Consejo Mixto de tconom!a -

Regional, cuya principal función ser!a realizar estudios soc~ 

económicos para cada entidad federativa. Al igual que los an
teriores, este órgano estaría integrado tanto por Representa~ 

tes del Gobierno Federal, Estatales y de los Sectores produc

tivos. 

En el ~es de julio del mismo año, se reforma la es -

tructura del Consejo de Economía para dar lugar y crear la C~ 

misi6n rederal de Planeazi6n, que funcionaria co:ao 6rgano co~ 
sultivo de la Secretar!a de la Economía Nacional, integrándo

se con siete vocales pertenecientes a las más importantEs Se

cretarlas de Estado y en la qcc los distintos Consejos Obre -
ros y Patronales, asi como de Ferrocarriles Nacionales, y r~
tr6leas Mexicanos, tendr1an voz pero no voto. 

La Comisi6n Federal de Plancaci6n no llegÓ a funcio

nar por falta de una informaci6n estadística, cuya insuficie~ 

cia y falta de exactitud obstaculizaban claramente las activ! 

dades tanto del Sector Público COI:lO del Pr i'J.:ido. 

El d1a 16 de Febrero de 1Y~4, se expiJi6 un Dccrcto

que apareci6 en el Diario Oficial de la Federaci6n del 1ª de 
Marzo, en el cual se establecia la Comisión Nacion~l para el 

Estudio de los Problemas de México, en la Pos-Guerra. El obj~ 

tivo de este organismo consist!a en preveer y, de ser ¡::osible 

adelantarse a la situación econ6mica que se originaría al té! 

mino de la guerra, as1 como estudiar les medios para hacerle-
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frente a los eminentes acuerdos que podr.1an suscribir con la 

Comunidad Internacional en materia econ6miCa y pol1tica, es -

decir, que econom1a, educación y relaciones son los tres tenas 

del contenido que ocuparon los estudios de la flamante entidad. 

En el pertodo presidencial del Lic, Miguel Ale~!n en 

el año de 1946-1952, res11rgiO la voz de planeaci6n ecor,6mica, 

mismo que pensaba poner en marcha después de terminada la e~ 

paña, una vez que se supone se conocerfan los problemas regi2 

nales y nacíonales, estos problemas 3e agrupar!an en cuatro -

grupos y q1Je son: 

Agricultura, la Industria, los Transportes y la Act! 

vidad Tur!stica; pero todos estos principios y pensamientos -

no se tradujeron en ningGn cuerpo organizado de pol1tica na~ 

nal ni en prcgramas, quedando Qnicamente como principios de -

consulta para dicha administraci6n. 

Posteriormente y durante el gobierno del Sr. Presi -

dente Adolfo Rutz Cortines 1~52-1958, se creO el Comit~ Naci~ 

nal de Inversipnes, el que debería dpoyarse en informes que -

proporcionar!aó todas las Secretar!as de Estado, los Organis

mos A11t6nomos, y las Empresas Estatales conforme a sus propios 

programas de inversiones y a sus recursos financieros actuales 

y previsto3, quienes serian los responsables directamente ante 

el Presidente de la RepGblica y se integraría con los técni.a>s 

que éste eligiera. 

A finales del año de 1958, se estableci6 una nueva -

Secretar!a de Estado, la Secretaría de la Presidencia, conce

bida no s6lo como ~edio de enlace entre la Presidencia y las 

demás dependencias ·fede~ales, respecto a asuntos politices y 

econ~micos, sino tambi~n como la principal dependencia coord! 
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nadara de la política econ6mica, encargada de reunir todos 

los datos necesarios con relaci6n a la formulaci6n de un Plan 

General de gastos e tnversiones del GoLierr.o Federal, presu -

puestos para la promocidn y desa=rollo de regiones, localida

des, coordinar e inspeccionar las inversiones de car~cter fe
deral. De ah! que la totalidad de las funciones de la Comisi6n 
de Inversiones se atribuyera a la s~cretar!a d~ Estado o sea -

a la Secretaria de la Presidencia con mucho mayor alcance: La

Sccretar!a de Planeación y Presupu~sto, que no llegó a prospe

rar o a realizarse más bien, quedando únicamente la Secretaria 
de la Presidencia, que a la vez iba a estar integrada por cin

co dependencias que fueron: a) Co~isi6n de Inversión; b)Plane~ 
ción y Vigilancia; e) Inversiones y Subsidios: d) De Legisla

ci6n; e}La de Asuntos Administrativos; La Direcc!6n de Planea
ci6n, careció de recursos económicos para que penetrara en el 

campo de una planeación integral. 

Pero es hasta mediados de 1962, que la Dirección de 
Planeación que entra a desempeñar sus funciones para las cua -

les habla sido creada, al dotarla de personal especializado 

técnicos auxiliares que en conjunto tonnar{an y pusieron al CQ 
rriente algunos programas sectoriales, programas de los que 

jam!s fueron puestos en práctica y mucho menos se obtuvieron -

re&ultados, quedando como recuerdos en la Secretarla de la Pr~ 

sidencia. 

En la Administración del Gobierno del Lic. Adolfo -

L6pez Mateas 195B-1964, la Polltica Agraria, estuvo siempre di 

rigida a la realizaci6n de una Reforma Agraria integral, lo 
que significaba llevar a sus Últimas consecuencias los princi

pios de justicia social en el campo, la reglamentación del me~ 

cado interno, tales como la fijación de precios de garant!a PA 
ra determinados productos agrícolas, precios tope que protejan 

al consumidor interno en la compra de alimentos básicos, sist~ 
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ma de transporte, carretero y ferroviario para el traslado de 

los productos del campo, para dar cumplimiento a las anterio

res premisas se cre6 la Compañia Nacional de Subsistencias P2 

pulares, Almacenes Nacionales de Depósito, banco Nacional - -

Agdcola. 

"La Compañia Nacional de Subsistencias Populares -

(CONASUPO), fue creada en el año de 1961, por Acuerdo Pres! -

denci3l del Lic. Adolfo LÓpez Xateos, teniendo como preceden

te la (CEIMSA) Compañía Exportadora e Importadora Mexicana,S.A. 

creada por Decreto Presidencial de fecha 14 de febrero de - -

1949, cuyo objetivo era e\ de llevar a cabo las op~raciones -

de abasteclmiP.nto y regulaci6n de precios a diferencia de la 

CONASUPO, que tenia como funciones la de proteger y mejorar -

el ingreso rural a través de precios m!nimos de garantía para 

los productores del campo, asegurar los consumos nacionales -

con reservas adecuadas de ma!z, trigo, frijol, arroz, etc¡ r~ 

gular los precios de los articulas de primera necesidad en 

los mercados de consumo y facilitar una dieta satisfactoria -

con productos alimenticios que vigoricen la nutrici6n del p\\~ 

blo mexicano• 12~ 

La obra agraria durante la Presidencia del Lic. 

Gustavo olas Ordaz 1964-1970, fue el seguimiento del camino -

de la Reforma ~graria Integral, siendo una de sus metas la de 

mantenbcr el equilibrio entre la actividad agropecuari y la -

industria, entre la explotaci6n y conservaci6n de los recur -

sos naturalesi entre el desarrollo de las distintas regiones

del pa!s y los diversos tipos de industrias, las diferentes -

inversiones econ6micas y sociales, en efecto su rendimiento y 
superaci6n entre la formaci6n del capital y su debida distri
buci6n. 

(2) Manual de Org'1Jlizaci6ñ del Gobierno Federal 1%9 - 1970, Secretaría de 
la Presidencia, ~gina; 533. 
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El Lic. Luis Echeverria Alvarez al ocupar la Pres! 
dencia en el sexenio 1970-1976 y en ese lapso, el dia 16 de -

Abril de 1971. se publicó en el Diario Oficial de la Federa -

ci6n, a nueva Ley Federal de Reforma Agraria, en la que por -

primera vez, en el libro sexto, título segundo, capítulo úni

co, se incluye el tópico denominado de "La Planeaci6n AgrariaM 

que comprende los arttculos 454 a 457 de la propia Ley. 

Durante el régimen Ecehverriata, se repartieron d2 

ce millones de hectáreas, en beneficio de ~19,000 ejidatarios 

y comuneros. 

Entre la burguesía agricola y et gobierno del Pre

sidente Luis Echeverr!a se desarrolló un agudo conflicto, a -

causa de la inclinación de este régimen por fortalecer el sez 

tor social. Los intentos 1Je renovaciór, del r;obferno en este y 

otros aspectos de la vida pol{~ica y econ6mica. provoc~ror un 

enfrentamiento politice que se agudl¿ó con la5 expropidciones 

que se hicieron en las postrimerlas dQl r6gimen echeverrista

en Sinaloa y Sonora. Para onfrentar esta situaci6n, el Presi

dente L6pez Portillo inició su régimen con un llamado a la 

concordia y a la unidad. Durante su régimen, loa asp~ctos - -

agrarios en materia di! rc::part.o pdsaron a. un scg'.lndo plano; la 

producci6n y la autosuficier.cia ali~entaria toman su l~gar. -

Durante el sexenio LÓpC!':: Portillista, se puso énfasis cm lo -

grar la seguridad en la tenencia de la tiarr~~ como via p~ra

asegurar una estabilidad social neces3ria e incrementar la 

producci6n. Adam~s de lo anterior, se intensificaron las ac

ciones do apoyo a las zonas marginadas. 

A flnales del periodo del Presidente L6pez Portl -

llo, se promulg6 la Ley de fo~ento Agropecuario. En ella se -

norrnaron los aspectos 1c la pl3ncaci6n y progtJ~aci6n del se~ 

tor, la dufinici6n i' operación de los distritos de temporal. -
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el uso agrlcola de terrenos de agostadero susceptibles de cu1 

tivo/, la mecanización, los sistemas de riego _compartido, la -

aeitencia técnica, la reagrupación de la pequeña propiedad y 

el combate al minifundio, el uso de tierras ociosas e introd~ 

jO una controvertida form~ de organización que buscaba una 

acci6n conjunta entre la propiedad social y la privada, deno

minada "Unidad de Producción". 

En 1982 el pa!s se encontraba ya en una plena cri
sis. El Presidente De la Madrid ini~ió su mandato buscando 

sortear la diflci! situación econ6mica nacional mediante el -

Prograt:1a Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). 

En el coso del sector agropecuario se sigue mante
niendo la propiedad al igual que lo hace el plan Nacional de 
Desarrollo. 

En 1970-1976 se avanz6 en el planteamiento de la -
mec~nica de ?rogramación y en algunos planes sectoriales. No

obstante el origen partidiarfo de los planes sexenales, cont~ 
nían recomendaciones sobre la plan~acl6n y coordinaci6n de 

las actividades del Gobierno federal, y contribuyeron a la 

creaci6n de la Comisión !ntersecretarial de 1943 que, entre -

sus prop6sitos, tenia el de instrumentar algunas de laH poli

ticAs del Plan 1941-1946. 

Durante el período Presidencial de 1958-1965 que -
fue-el de LÓpez Xateos, se llevó a cabo una serie de acciones 

tendientes a la modernizaci6n de la producci6n agrícola qÚe -
permitla el incremento de la productividad. Estas acciones 

comprometieron cambios en el patrón de cultivos, incorponción

de fertilizantes, semillas mejoradas, y mecanización, realiz~ 

ci6n de investigaciones genéticasJ acciones que contribuyeron 
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a un aumento considerable, siguiendo la linea traZada a prin

cipios de los años 50. 

En s!ntesis, la Ley sobre Planeaci6n General de la 

República represent6 un intento por dotar a las actividades -

de planeaci6n de un marco jurídico adecuado con el prop6sito

de lograr la modernizaci6n del pala y elevar al mismo tiempo
el nivel de vida de la poblaci6n, que establec!a la necesidad 

de tener un inventario de sus recursos naturales. Este prop6-
eito se alcanza~{a mediante la formulaci6n del Plano Nacional 

de México. Con él se esperaba tener un inventario de los re -

cursos n3turales y elaborar un con1unto de medidas tendientes 

a su aprovechamiento. 
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2) LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA . 

Tomando como referencia el Código de 1942, el cual 
tuvo vigencia hasta finales de la década de los setenta, en -

dicho ordenamiento jurídico se indicaba la estructuración de

la administración pública federal, en materia agraria, la - -

cual se encontraba representada además del sector centraliza

do- por numerosos organismos estatales centralizados, descen

tralizados y de participación estatal, que en una forma dire~ 

ta o indirecta eran los agentes a la realización de la polit! 
ca agraria. Dando lugar al complejo problema en el desempeño

de las tareds en cada una de estas organiz~ciones, tales como 

son la duplicidad de funciones, falta de coordinaci6n y des -

perdicios de recursos económicos. 

Ecto Último va en contra de aquel principio de el 

Derecho, en cuanto a economía en los trámites que tienen que 
realizar los grupos agrarios. 

No es tan viable que resulte indispensable, sí no 
que es necesario, en un futuro pr6ximo reducir el número de -

institucioneR mediante la consolidaci6n de funciones de otras, 

para una mejor coordinaci6n, eficacia y economía en los distiQ 

tos programas del sector agrícola. Ello permitirla un más ··-
flexible establecimiento de programas y políticas con objeti

vos a corto y mediano plazo, lo que beneficiaría indudablemen 

te a este s~ctor del que es urgente salvarlo de muchas disto~ 
sienes. 

En esta ambivalencia de funciones, la Ley Federal

de reforma Agraria vigente y que se publica en el Diario Ofi

cial de la Federación el 16 de Abril de 1971 y la secretaría

de la Reforma Agraria como dependencia del Poder Ejecutivo 
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Federal y como órgano directo entre las clases del campo, es

tablece e introduce normatividad, mecanismos y organismos de

coneulta en el espectro de planeaci6n; con el firme prop6sito 

de objetivizar la pol{tica agraria. Tendiente a: "Utilizar 

las técnicas de la previsi6n a fin de establecer planee que -
tengan como resultado una mejor coordinaci6n de los esfuerzos 

nacionales en la materia, desterrar la improvisación y actuar 

racionalmente en beneficio de la clase campesina de nuestro -
pafo(J_) 

Con la normatividad que se introduce en la Ley Fe

deral de Reforma Agraria vigente, tanto a nivel Regional como 
nacional se pretendi6 ~rear los Consejos Regionales de Desa -

rrollo, as{ como el Consejo Nacional de Desarrollo, que ambos 

organismos a la fecha de la elaboraci6n de la tesis del sus -
tentante no se tiene conocimiento y noticias de su funciona -
miento como de sus resultadós, de lo que se deduce que la prg 

blemática del campo la han dejado en el más recóndito olvido

y la poca seriedad de los funcionarios muchas veces irrespon

sables en considerar como poco importante la cuesti6n, sin 

llegar a entender y percibir las posibles revueltas sociales

ª que pudieran dar origen las condiciones miserables del cam

po. 

Adem~s de darse la pauta para la formaci6n de loe

consejos para el Desarrollo Nacional y Regional, en la Ley 

Federal de Reforma Agraria, también se establece la integra·

ci6n de dichos Consejos con profesionistas y técnicos de dis
tintas especialidades, representantes de asociaciones, organ! 
zaciones obreras, colegios, instituciones de cultura y cárrarae 

de comerciio o industria, Ar1{culo 478 Ley Federal de Reforma 
Agraria, sin olvidar que dependen de la secretaria de Reforma 

Agraria. 

(3) SCcretarla de la Reform. "La LUcha de F.cheverr!a por los canq,esinos -
de 1-t?.xico". prlm>ra F;llci6n. r-t?xico, 1976. p.ig: 29 
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Con los multicitados Consejos de Desarrollo se pre

tendía ubicar sus funciones espec!ficas en.materia de consul 

ta y cooperaci6n de la acci6n social y econ6mica que la Sec~ 

tar!a de la Reforma realice en relaci6n a la rehabilitaci6n

y promoci6n en los ejidos_y comunidades y nuevos centrad de 

poblaci6n, Articulo 478 Ley Federal de Reforr.1a Agraria. 

Otro enfoque que ten!a como misi6n el Consejo, era
el de opinar sobre la plan~aci6n formulada y aprobada por la 

Secretaria de Reforr.ia Agraria, y de esta fonna ••• wse procu

re la participación de las dependencias oficiales que inter

vienen en el desarrollo y realizaci6n de los trabajos corre! 
pendientes a cada una de las zonas señaladas en dicha plane! 

ci6n•. Articulo 479. 

De acuerdo a·1a Ley Pederal de Reforma Agraria, el 

libro sexto, t1tulo segundo, cap1tulo 1lnico, ep1grafe de la 
•p1aneaci6n Agraria•, la que correrA a cargo de la Secreta -

r!a de Reforma f\graria en lo que en su sector corresponde se 

concibe en dos niveles: 

ll NIVEL MACllO.- Consiste en fomular los programas 

de rehabilit~ci6n agraria, y de organización y desarrollo 
ejidal y comunal; y otras que sean necesarias para apoyar la 

planeaci6n, Artículo 454, Ley Federal de Reforma Agraria. 

21 NIVEL MICRO.- Que comprende el establecimiento -
de los servicios de organizaci6n y métodos en la Secretaria, 

Delegaciones, Cuerpo Consultivo, Comisiones Agrarias Mixtas, 

Comisariados Ejidales y Consejos de Vigilancia, y Asesor1a -

Administrativa a las Asociaciones, Uniones y Sociedades Agr!!_ 

rias, Art!culo 455. 
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La fundaJ11enta.ci~n de la planeacióp y proqramaci6n -
aqrariA, se contempla en la obliqaci"dn que U.ene la Secreta
rla de Reforma Agraria de realizar anuab:iente la recabaci6n
de la información relativa a los siguientes aspectos: a) Ec2 

nómico, bl Productivo, el Social. 

al EC050Ml:CO. 

- Tipos de financiamiento obtenido por las institu
ciones agrarias, e instituciones que lo otorgaron 

(Artículo 456-IV). 

- Cuantif icaciOn de la producción agrfcola y clase
de pro<!uctos (Artículo ~56-VI). 

- El inventario ganadero del ejido (Al:t,456-Vlll). 

- Infraestructura en v!as de comunicación y a:nstruc-

ciones (Art.456-IX). 

- campos experilllentales y agr!colas, y variedad de
productos que se enu,yan (Art.456-X!. 

- Nuevas industrias, destacando el origen de las fD! 
terias primas que transforman, bienes de e1idos o 
de pt·opietarios privados (l\rt. 456-Xl). 

bl PRODUCTJ:VO. 

- Monto y calidad del hetareaje de cultivo (Art,456 
-III). 

- Tipo de explotación, adoptado (Art. 456-II ). 

- cultivos c!clicos, permanentes e intensidad de su 

explotación (Art.456-IV). 

- Inventario de maquinaria (Art. VI). 
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- Movtiniento migratorio de la poblac10n ejidal 
(Art.456-I}. 
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- Ntbnero y origen de los trabajadores de las indus -

trias localizadas en el 4rea rural {Art,456-XII). 

- Centros escolares y educativos (JU:t.456-XIII). 

- Problemas agrarios pendientes de rolu::Mn (Art.456-XIV). 

- Estudios y proyecciones de la oferta y demanda de 

trabajo del sector agrario y forestal. (Art.457). 

En el ~rnbito Constitucional al Estado se le responsa 
biliza de la rectoría del desarrollo nacional, que obligdda = 
mente requiere: ... "El Estado planeará, conducirá, coordinará, 

y orientará la actividad econOm±ca nacion~l, y llevara a cabo 

la regulaci6n y fomento de las activi·d!ldes que demande el in

ter~s general en el marco de libertades que otorga esta Cons

tituci6n" (Art. 25, párrafo 2ª Constitucional). 

Recayendo dicha reap"onsabilidad en los sectores fl(ib1! 
ces, privados y sociales donde se encuentran, entre otros, 

los ejidos, co~unidades y pequeños propietarios (p!rrafo 3ª -

Art. 25 Constitucional). 

E~tableciendo la ley los mecanismos que faciliten la 

organización y la expansión de la actividad económica del sec 

tor social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 

cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayorita

ciamente o exclusiva.mente a los trabajadores, y en general, -

de todas las formas de organización social para la producción 

distribucic5n y consumo de bienes y servicios socialment1. nece 

sarios. 
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A la reatori11 econ6'o:i:ca del Estado ~cano se le -
ubtca y a la vez se le re:spons.,?ltl,tza del aist:ema de planea
ct6n dell!Qcr~tica del desarrollo nacional, l\:rt, 26 Constitu -
cional y Art. l&, l'raccH!n II de la Ley de Ptaneacidn. llande 
ttene cabida el desarrollo rural inte.¡ral, que :tnvartahlernf>!! 
te debe tener el mejor""1iento del ni-vel de vida de la pobla• 
ción campesina. Para lo cual •, •. expedtr4 la legislaci6n 
re9lruoentarta para planea~ y o~ganizar la producci6n agrope
cuaria, su industrializacton, comercf~ltzaci6n, conaiderand2 
las de tnterés pllbltco• (J\l!t. 27, Pracct6n XX}. 
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3) LEY DE PLANEACION • 

La Ley de Planeaci~n analizad~ y tratada en este ru

bro, mtsma <ple !ue pdblicada en el otario Oftcial de la Pede
raci6n, el dfa S de enero de 1983, durante el sexenio Presi -

dencial del Lic. Miguel de la ~~drtd Hurtaáo, teniéndose el -

leal y loable objetiv~ de la transformaci6n de la realidad 

del pats, encontr~ndose sus precedentes CO;z)O se indica en los 
antecedentes •supra•. 

Como primer aspecto definiremos lo que se entiende -

por planeaci6n y as! alcanzan~o el parang6n que exist€ entre

la planeaci6n y la modernizaci6n en la conceptualizaci6~ juri 
dica. 

~ctualmente el término de p•aneaci6n econ6mica, es -

un tanto moderno en el sentido de que signi!ica dirección --
"Gu1'.a" en la economía por pa:te del Gobierno Nacional o Hegi2_ 

n~l, ya que en forma directa o por rnedio de agencias, ocasio
na decisiones ·centralizadas sobre una es~uE?lil.atizaci6n de pre

misas de c6rno y cu!nto dcbeL!a producirse y puede exigir de -

terminantes sobre los precios, costos, localización y desarr2 

llo de la capacidad productiva(~) 

Pero ya desde un punt.o de vista neta..'Tlente econ6mico

se define la planeaci6n econ6mica como la adaptación de la 

producci6n a las necesidades de la sociedad, ya que la elabo

raci6n de un plan no obedece al deseo de organizar y re9lame~ 

tar la producci6n, sino encuadrarla a un fin, que consiste en 

la satisfecci6n de las elementales necesidades sociales orde

nadamente jerarquizadas·. 

(4) Diccionario de Fconanla-una exposición alfab&tka de conceptos econémi
cos y su aplicación- recopilado ~r Artur 5eldon y F.G. l'tM!WJCE-P. pag:416 
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Se pueden señalar como caracter!sticas esenciales -

de la planeaci6n, que consideran de acuerdo a las circunsta~ 
cias en la cual surja y del tipG de p1aneaei6n de que se va

ya a tratar, por lo cual si es necesario que se distinga en
tre lo que es la planeaci6n en relacidn con la planif icaci6n 

y prograniaci6n, ya que se puede interpretar que desarrollan
las mismas funciones, no siendo cierto con esto, porque son

diferentes en su forma como en su ap1icabilidad.eomo se pue

de ver en los siguientes: 

LA PLANIPIC/\CION: "Org3n!zaci6n del empleo de los -

factores de producci6n po:t' la Dirección Central, en lugar 
del m67il del beneficio de una econom1a de mercado, cubrien

do un campo m!s amplio y se convierte en una planificacidn -

pflblice directa de la distribución de los recursos producti

vos, en atención con la distribución planificada de la renta 

nacional, entre los empleos públicos y privados, entre la 

inversión y el consumc:t y se manifiesta que es integral en 
cuanto al di~etro que abarca a todos los sectores de la e~ 

nomta, es racional por que aprovecha todos y cada uno de los 

recursos de que se disponga, se es obligatoria en cuanto ti~ 

ne el cer!cter de ley, teniendo ur.a observancia generat y 

marcando sanciones.para ul que no las cumple~{~) 

La planeaci6n, cuya funci.(ln y principal objetivo es 

el de mantener y elevar el nivel de vida estimulado a la in! 

ciativa prlvada, pudiendo ser la planea.ci~n, sectorial en 

cuanto se aplica a determinados sectores de la econom1a y es 

irracional en cuanto a que su aprovechamiento únicamente be~ 

neficia a un grupo escogido, los recursos encaminados al be
neficio colectivo de grupo, ya que su directriz es en senti• 

do general y su beneficio igualmente. 

(5) Planificacion y Bienestar-estudios ~rativos d4' los sistenas capita
list<Js Y socialistas. Heinz Kohler-Aorrtu. Editores- í).jenos Aires,Argentina 
pag: 18, referencia de la página anterior. 
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La Progra.maci6n, es propia en su aplicaci6n en los -
pa!ses subdesarrollados, cuya funci6n y principal meta es la 

de formular un plan que bien pueda o no realizarse, es parcial 

en cuanto dnicamente abarca una parte del sector al que se va 

a destinar su aplicaci6n tomando corno punto de partida el re

curso econ6mico que se posea en el momento de su realizaci6n. 

También se considera a la "Programación como la ac

ci6n de elevar planes, programas y proyectos; la acci6n de f! 
jar metas cualitativas a la actividad, destinar los recursos

hWl~nos y mat~riales necesarios, definir l~s ~étodos de trab~ 

jo por emplear, fijar la cantidad y calidad de los resultados 

y de tennina r la u.bl'cac il!n especial de !r\s obras y act.iVidades" {€! 

De aht que s~ pueda afirmar que la programación es -

mucho ~~s a...~rlia que la mera asignací6n de los recursos, de -
.fOI.T.1üci6n conceptual contra la cual estamos luchando, la en~ 
demos como una consecuencia congruente entre objetivos, metas 

y acciones; la movilizaci6n de recursos humanos f1sicos, t,ec

nol6gicos i' financieros asociados a ellos; la utilización y -

xnodific"1ci6n de instrumentos· adr.linistrativos y legales, enca

minados a su f iP.l cumpll.miento, as! como la def ínición de los 

re~ponsaLlcs de su ejecución. 

LíJ~ ~lanc~ ~e clasif\c3n pri~cipal~ente, en atenci6n 

al periodo a. que si:: refieren y el campo de acci6n que compre!! 

dan. Por lo cual, se tabla de planes corco, mediano y largo -

plazo; de planes que se refieren a la economía total del pa!s, 

de planes globales a determinados sectores, planes sectoriales, 

de planes que se circunscriben al sector pdblico o de ~llos 

que incorporan también al sector privado. 

•un plan econ6~1co, puede conceptualizarse como un -

conjunto de disposiciones tomadas en vista a la ejccuci6n de 

(ó) Ibid. pag: 19 
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un proyecto que interesa para una acttvida.d econllmica deter-
mtnada ~ (7l 

La Pla.neaci6n a corto plazo, tiene la vigencia de un 
año o menos, cuyos planes ae preparan a largo plazo a un f1n

de poder coordinar los objetiv~s anuales con los de largo pl! 
zo1 la planeaci6n a mediano plazo es la que comprende dos añ:>s, 

tres años, cuatro años y cinco años, desempeñando el papel 
principal; la planeacidn a largo plaze es la que abarca de 

cinco a quince afios o m!s, se le atribuye una importancia - -
excepcional a la determínacidn de las tendencias importantes
del desarrollo econ6mico y al establecímtento de la interde -

pendencia esencial, en la ~poca actual del progreso econ6mico 

y t~cnico en donde se ha podido comprender que permite prever 
y determinar la consecución principal del desarrollo. 

La forr.rulaci~n de planes, programas y proyectos, no

tendr!a ningQn sentido de ser, sino se tradujera en acc16n -

dando lugar a las transformaciones plasmadas en las metas y 

prop6sitos. Por lo que la planeacidn, da comienzo en el ~ 

to de la puesta en marcha de los planes como programa.e y pro

l'·ectos; es decir, cuando se inicia a traducir hechos, la acci6n 

delineada para alcanzar los objetivos fijados cerno meta. 

Se puede ascguar que la planeaci6n tiene como fin b! 
sico, el desarrollo equilibrado de los diversos sectores del 

pa1s y para lograr este principio, debe ser bajo las ideas 

económicas en su sentido estricto en coordinaci6n con las de 

car~cter político; es por ello que cuando se hace verdadero -

un proceso social no se detiene en la elaboración de planes -

económicos, sino que conjuga el acervo de laa actividades que 

conduce a la realización de loe planea sin dichas actividades 

interesan a lu socicd~d en gcncr~l. 

(7) Propuestas por programa para el sector p'.ibl!c:o de ~co- Franci!IC'O 

Vazquez Arroyo. p.lg, 47 
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Con una vis16n simplista la planeaciOn puede conce

btse como una sistematización que permita tO!llar decisiones -
sobre la base de un conocirntento general y objetivo de los -

hechos, considerando los distintos intereses nacionales, pe

ro sin llegar a deter.:tinar necesarias para realizarlos. En -
una concepct6n m3s amplia y rigurosa la plar.eac16n econdrnica 
incluye los objetivos nacionales, regionales y sectoriales y 
los instrumentos para su logro. 

La planeaci6~ es la funcidn relativa a la selección 

entre alternativds, objetivos, procedimientos, programas y 

proyectos y su respectiva ejecuci6n, corno es de observarse -
en la idP.a central de la p¡aneaci6n que es la de alcanzar la 

multitud de posibilidades en acci6n de los individuos de go

bierno, de las empresas, del Estado, de los organismos des -
eentralízados; es necesario elegir racionalmente cuales son 

de esas alternativas las mejores para la conducci6n y reali

zaci6n de valores finales sustente el gobierno. 

Se concluye del analisis anterior, que la plareaci6n
económíca en un Séntido pleno y riguroso, in.~iscuy~ los int~ 

reses ~3r.ionales, glob~les. sectoriales y los instrumentos -

para objetivizar el fin prepuesto. Es de señalnrse que para 
la elaboración no de un plan, sino de una aplicaci6n exige -

la incorporación de diversos criterios técnicos y su aplíca

ciOn de maltiples decisiones políticas que impriman al proc~ 
so productivo, una d1recci6n precisa para que mediante el e!. 

tablecimiento de proridades, se queden satisfechas las nece

sidades sociales de toda la población campesina del pa!s co

mo son: L<luc~ci6nf Salubridad, Se9uridad Social, Vivienda, -

Servicios Urbanos, Mejoramiento Total de las comunidades Ru

rales, sin lugar a duda ~sto implicaría la adopción de una -
pol1tica de redistribuciOn y del producto, la iqualdad de 
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oportunidades para todoa los ciudadanos mexicanos y el disf~ 

te econ6mtco de los benef±ctos de la planeaci6n agrfcola de -

la planeaci6n del caxnpo, lográndose cubrtr estas necesidades

dentro del marco de una economfa en expansi6n son una produc

ciOn, ocupaci6n, ingreso de producttvtdad creciente para la -
cual es de vital importancia la exportaci6n, en gasto pdblico 

y el consumo popular. 

"El Estado debe crear las condiciones favorables pa

ra el cabal desempeño de las actividades de todos los grupos

de productores, pP.ro debe de apoyar prioritariamente a quienes 

m~s lo necesitan, ya que el trato igual a desiguales provoca

mayor desigualdad, acorde con ello, pero sin descuidar en ni~ 

gO.n momento el desarrollo de la cultura y la ganaderia, de lo 

contrario se perderfa la esencia y la idea primOrdial de lo -
que es el campo, la pol1tica gubernllJllental debe dar apoyo 

principal.mente a los campesinos motivando una planeaci6n en -

su desarrollo que les permita el caval aprovechamiento de su 

recurso 11<8! 

Cuando existe un equilibrio regional en el desarro -

llo econ6mico, se refleja en parte la necesidad de realizar -
tal desarrollo en los diversos sectores y regiones del pa1s,

en donde se pueden ·obtener los efectos m~s favorables y en 
parte la necesidad de que las condiciones de vida de las dis

tintas regiones no motiven grandes divergencias. 

L~ planeaci6n req!onal, tiene muchos aspectos de in

tersecci6n y efectos bilaterales sobre los principios econ6m! 

coa y po11ticos, verbigracia, todo mundo sabe que cualquier -
grupo se seres humnanos abandonar!a instintivamente los luga

res en donde las considiones de vida est4n atrasados y que 

con posterioridad creando una fuente de trubaJO !Jicn tJl.:incada, 

habr! una gran demanda de mano de obra y florecimiento de la 

( B) Programa de Desarrollo del Sector Agropecuario y FOtl!Stal. 1978-1982 
secretarla de la Presidencia, 29 de Junio de 1978. p6{¡1 54 
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zona es un hecho comprobado de que varios Qbjetivos de la plA 
neaci6n regional originada por el carácter de los·problemas,

sólo pueden alcanzarse a la larga por lo general en varios 

periodos sobre el plan trazado. 

Una de las tantas caracter!sticas de la planeaci6n, 

en cuanto que es el medio de realizar pol!ticas econ6micas 

del pa1s y a través de la cual se definen los objetivos cau -

santes de la producci6n y distribución que se necesitan para 
lograr la máxima eficacia y resultados 6ptimos. Por otra par

te deben de tomarse en cuenta los recursos disponibles del 

sector y la región, considerándose como recursos de mayor im

portancia los siguientP.s: Recursos Humanos Materiales y Fina~ 

cier~s; los Recursos Humanos son aquellas personas activas 
que trabajan en forma p~rmanente o temporal; los Recursos Ma

terialas comprenden el conjunto de bienes muebles o inmuables 

Gºn loe que se disponga y los recursos financieros se consti

tuyen por el total de fondos o medios econ6micos de pago con 

que el pa!s cuenta para financiar las actividades a realizar

se señaladas en la planeaci6n ya sea a sectores específicos o 
de una región en particular. 

La plan~aci6n global, es compatible con la CormulA 

ci6n de planes sectoriales o parciales; ambos la complementan 
dándole una orientaci6n hacia la praxis. 

Desde el punto de vista político la plnneaci6n ti~ 

ne como principales caracter{stics los siguientes: 

1) Debe existir un minimo de seguridad y estabili

dad social, tanto en el perfil general como en el aspecto pa~ 

ticular, respecto a los problemas de matiz pol{tico y econ6m! 
ca. 
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2) Debe existir un mantenimiento del orden y de la 

seguridad física de las personas y de la propiedad de las mi~ 

mas. 

3) Debe de haber una política financiera y moneta

ria que garantice de tal manera la no inflación aguda, aa! cg 

mo de una def laci6n. 

Por Último la planeaci6n inductiva es la que tiene 

lugar hoy en d!a en los palees del mundo con un sistema capi
talista, ya que el plan no tiene un carácter obligatorio en -

dichos sistemas, si no es más bien que constituye una serie -

de indicadores generales que informan a la pol{tica y que en
e! mejor de los casos obliga ciertas depen~encias del sector

pÚhlico para que puedan o no ser cumplidas por las empresas -

privadas sinºque para ello incurran en una falta que amerite

sanci6n,al tipo de planeaci6n referida le corresponde el pro
p6sito de contribuir al mejor funCionaml'4!nto del sector a tri 

ves de planos y programas económicos con la finalidad ~e.ele

var la tasa de crecimiento y el nivel de empleo y de acelerar 

el proceso de desarrollo en los sectores escogidos para tal -

fin. 

La Programaci6n, se entiende como la acci6n de el~ 

var planes, programac y proyectos; siendo la funci6n de la 

acci6n el de fijar metas cualitativas a lft actividad, deeti -
nar los tecursoa hu.manos y materiales necesarios para la defi 

nici6n de los métodos de trabajo. 

En cuanto al sentido juridico de la planeaci6n y a 

partir del Siglo XVI que es el parteaguae del intervenclonis• 

mo del Estado en las actividades económicas, por lo que la 

Ley de Planeac16n y como ae expone a continuación la planea -

ci6n consiste. 
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I) Cuando el intervencionismo.econ6mico del Estado 

en general, y su despliegu~ bajo la forma de ~n sistema Naci~ 

nal de Planeación Democr&tica, se constituye y regula en Héxi 
co de acuerdo a las normas de la Constitución de 1917, Art.3Q, 

s•, 13, 14, 09, 11s, 110, .123 y 131. 

A este respecto se han agregado las reformas y adi· 

cianea sancionadas en febrero de 1963, respecto a los Arts.25 

2é, 27, 28 y los Incisos d}, e), f} adicionados a la fracción 

XXIX del articulo 73 Constitucional. Estas reformas constitu

cionales promovidas por el Ejecutivo Federal, as! como la ex

pedición dP. la Ley de Planeación publicada como se indica - -

"Supra", han establecido los principios rectores de las acti

vidades, las lineas generales y bases organizativas para el -
funcionamiento del Sistema Nacional Democrático. 

II) La Ley de Planeación ee instrument~ en siete -

cap1tulos y una secci6n de transitorios. 

En el capítulo primero SP. establece las Disposicig 

nes generales, se fija el objeto de las Disposiciones de la -

Ley, Art. 10; Y sus principios b~sicos, Art. 2a, La Planeaci6n 
Nacional de Desarrollo y apegándonos al perfil jur{dico, se -

define como 11 La ordenación nacional sistemática de acciones,

tiene como prop6sito la transformaci6n de la realidad del - -
pals 11

, da conformidad con las normas de la Constituci6n y de 
la Ley. La planeaci6n fija los objetivos, metas, estrategias, 

y prioridades, asigna recursos, responsabilidades y tiempos -

de ejecuci6n, coordina y evalúa resultados. Art.30 L.P. 

El Ejecutivo Federal conduce la planeaci6n, con la 

participaci6n democrática de los grupos sociales, Art. 4•. El 

Presidente remite el Pltln al Congreso de la Unión para su exA 

men y opinión, y observaciones, Art. 51. Igualmente el Presi-
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dente mencionará las decisiones para la ejecuci6n del plan y 

programas sectoriales al informar ante el congreso de lathi6n 

sobre el estado de la Administración Pública, remitirá a la -
Comisión Permanente del Congreso, en marzo de cada año, el 

informe sobre la ejecución del plan y los programas,Art. 6Q. 

Las informaciones antes referidas deberan relacio
narse al contenido de tas Cuentas anuales de la Hacienda PÚb!J 
ca Federal y las iniciativas de Ley de ingresos y proyectos -

presupuesto de egresos. Arts. 6g y 70. Los Secretarios de Es

tado y Jefes de i>ep~rtamentos Administrativos, tienen la obl! 

gaci6n de informar del avance y cumplimiento de los objetivos 
de planeación al dar cuenta anua~mente al Congreso de la tni6n 

del Estado de cu rama, Art. 8 

La Admlniatraci6n Pública Centralizada y las Enti
dades Paraestatales actúan con sujeci6n a los objetivos y - -

pr!oridades de la planeaci6n nacional, Art. 9 

En el capítulo 20, caracteriza el Sistema Nacional 

de P~aneaci6n Democrática, por el cual se llevab a cabo los -

aspectos de la planeaci6~ que co~respondan a la administra -

ci6n pública federal, Art. 12 

L~s dispoaiciones reglamentarias normarán la orga

nizaci6n y funcionamiento del sistema y del proceso de plane~ 
ci6n,Art. 13. Se establecen las atribuciones de la Secretaria 

de Programaci6n y Presupuesto, Art. 14, de la Secretaria de -

Hacienda y Crédito Público, Art. 15: de las Dependencias de -

la Administraci6n Pública federal, Art. 161 de las Entidades
paraestatales, Art. 17. El Presidente de la República tiene -

la facultad y podrá establecer comisiones intersecretariales

para actividades de plancación, Art. 19 
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A la partic1paci6n social en ~a planeaci6n corres
ponde al capítulo JQ. Las organizaciones representativas de -

clases, grupoS e instituciones participarán ~omo 6rganos de -

consulta permanente en los perfiles de planeación democrática 

relacionados con su actividad, a través de foros de consulta

popular, donde también participaran los miembros del Congreso 
de la Dni6n, Art. 20. 

Lo correspondiente en el Capitulo 4;, se define la 

naturaleza, contenido y alcances del Plan Nacional de Desarr~ 
llo, único al cual queda reservada la catcgorla de tal, Arts. 

21 y 22: de los programas sectoriale~, Art.23; rle lo~ Progra

~as Institucionales, Art. 24; de loa Programas Regionales, 

Art. 25; de los Programas Especiales, Art. 26. Para la ejecu
ci6n de toUos ellos, las dependencias y entidades elaborarán

programas anuales, que incluir~n loa aspectos a6miniatrativos 

y de política económica y social correspondiente. Los Progra
mas anuales deberán ser congruentes entre s! y regirán, duran 

~e el año las actividades, de la Admlnistrac16n Pública Fede

ral en su conjunto, Art. 27. Aquellos especificarán la acción 

a coordinar con lo3 gobiernos de los estados y las de undic -

ción,concertaci6n con los grup05 sociales int~resados, Art. -

26. 

El plan y !os progtamas regionales, especiales, 
sectoriales, institucion~les, deberán ser sometidos a la con

sideraci6n y aprobaci6n del Presidente de la República por -
las entidades a cargo de los mismos, Art. 29. 

Una vez aprobados el plan y tos programas serán 

obligatorios para todas las dependencias de la Administraci6n 

Pública Federal. 
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Su ejecuci6n podrá concertarse con las representa
ciones de los grupos sociales interesados o loa parttcutarea~ 

El Ejecutivo. Federal inducirá las acciones de los

particulares y del conjunto de la población; para propiciar -
la consecuc16n en la ejecuci6n del plan y los programas debe
raña proponerse al gobierno de los estados a través de conve
nios o contratos. 

La coordlnaci6n, tema del Capitulo 59, es la que -

al Ejecutivo Federal puede convenir con los gobiernos de las 

Entidades Federativas, para su participaci6n en la planeaci6n 

del desarrollo, considerándose también la participación de 
loa municipios, Arts. 33 y 36. 

El capítulo 69, sobre concertaci6n e inducción, Be 
establece que el Ejecutivo Federal, por s{, o a través de sus 

dependencias, y las Entidades Paraestatalest podrá concertar

la real1zaci6n de las acciones previstas en el plan de los 
programas, con las representaciones de los grupos sociales o 

particulares interesados, A~t. 73. Esta concertaci6n se formA 

lizará mediante contratos o convenios de cumplimientos oblig!. 
torios para las partes, de derecho público, y de competencia

de los Tribunales Federaiee, Art~. 38 y 39. 

El capitulo 7• y Último que comprende de los Arta. 

43 y 44, se refiere a las responsabilidades de los funciona -

rios de la Administraci6n Pública Federal cuando o por contrA. 
venir las disposiciones de esta Ley y los actos que de ella -

se deriven en el ajercicio de sus funciones, as! como lae san 

cienes pertinentes. 

Es de indicarse que la Ley de Planeaci6n en su to

talidad de Arts. en ninguno se hace mención de la !'blemizac16n 
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del campo, pero rematando la definici6n se~alada en el Art. -
JQ de la Ley sustantiva se habla de una tran~formación, térm! 

no que es e~uivalente a la Modernización del campo en la jer

ga jur{dica agraria. 

Lo correspondiente al Sistema Nacional de Planea -
ción Democrática se enmarca en el capítulo 22 de la Ley de 

Planeaci6n y como una de las bases principales de integración 

y funcionamiento para el desarollo nacional. Señalada como ha 

se en el capitulo lº. "De las Disposiciones generales". Art.-

10, frac. II de la propia Ley, exponiéndose sus aspectos en -

los artículos 12 y 13. Art. 12, "Los aspectos de la Planeación 

Nacional de Desarrollo que corresponda 3 las dependencias y -

entidades de la Ad~inistración Pública Federal se llevará a -

cabo, en los tér~inos de la Ley Ce Planeaci6n, mediante el 

Sist.er:ia Nacional de Planeaci6n Democrática. Tanto las depen -
dencias y las e~tidddes de la Ad~inistración PÚblcia Federal 

iormaran part~ del sistema, a trav~~ De las Unidades Admlnili 
trativas 1ue tr?~g1:n asignadas las funciones de planeación den. 

tro de las '~opias dependencias y entidades''. Art. 13.- ''Las

disposicioncs reglamentarias ije la Ley de Plane~ci6n se esta

blecerán las nor~as de organizaci6n y runcionamcinto del Sis

tema Nacional de Planeación Democrática y el proceso de pla -

neación a que deberán sujetarse las actividades combenientes
a la foroular:lón, instrumentar, control y .. valuación del plan 

y los programas a que ffirefiere este ordenamiento jur!aico. 

En síntesis la planificaci6n en su estructura del
Sistema nacional de Planeaci6n tiene su fundamento jur!dico -

en la Ley de Planeación y la Orgánica de la Administraci6n P~ 

blica Federal, en donde se precisas las áreas de responsbili

dad y coordinaci6n de las dependencias y entidades para llevar 

a efecto la Planeaci6n d_e Desarrollo y parte de una división

funcional, en donde las actividades de la Administración l?Úh!j. 
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ca Federal se ordenan en tres niveles: Global, Sectoriales,e 
Institucionales. 

En el nivel global se ubican las acciones que se

refiere a los aspectos más generales de la econom{a y la so

ciedad. En este nivel se ligan las reponsabilidadee de pla -

neacibn con las de poner en práctica las acciones fijadas 

por ella. 

La planeacibn den el ámbito regional consiste bá

sicamente en las actividades de coordinación y de los rcspo

sables de ejecutar programas sectoriales e institucionales -
que inciden sobre aspectos regionales, en virtud de que los

progtra,mas regionales incluyen ya actividades y responsabi
lidades propias para sn realización. 

Por su parte,el nivel sectorial corresponde a la -
divisi6n efectuadaoor la adL::i:inistraci6n pÚblicapa atender as

pectos espec{ficoe de la economia y la sociedad; en este nivel 

la responsabilidad de la planeación recae en el titular de la 

dependencia respectiva, quien para cumplirla se apoya en su -

unidad de planeación. Esta tiene como atribuciones integrar -
programas, presupuestos y otros instrumentos de política de -
corto y cediano pl'azo, tomando en cuenta la propuesta de los

grupoe sociales interesados y de los Gobiernos y de los Esta

dos, y la relación que pueda tener el programa con otros pro

gramas sectoriales, regionales, y especiales. 

Dentro del Sistema Nacional de Planeaci6n Democri

tica está previsto ~ue la participaci6n de la Administracibn

PÚblica Betatal y Municipal- en las tareas de planeaci6n que 
se realice en los términos de los convenios de desarrollo 

(CUD). Por otra parte, algunas cntld3d~s f~d~rativa~ ~~n ~~t~ 

blecido sistemas estatales de p1aneaci6n democrática, exponien_ 
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do la legislaci6n correspondiente sobre· la que se fundamenta 
y han formulado planes de desarrollo estatal respectivo, en -

el marco de los cuo. 

Estas actividades quedan articuladas a través de -

los Sistemas Nacionales y Estatales de Planeaci6n. 

El proceso de planeaci6n se define como el Conjunto 

de las actividades que en el corto y mediano plazo permitan -
instrumentar, cont!'olar y evaluar el Plan Nacional de Desarr.Q 

llo y los diversos proeuctos deriv~dos del Sistema Nacional -

de Planeación Democrática. Con esto se pretende que el media
no plazo quede vinculado con el corto para que se puedan ca -

rregir con oportunidad las desviaciones en la ejecución de lo 

planeado, y revisar las previsciones de mediano plazo, el el 

caso de cambiar las condiciones bajo las cuales se han esta -

~lecido procedimientos básicos en cada una de las etaps de 

proceso~ se han fijado las instancias de control y evaluaci6n, 

y se han determinado los mecanismos de toma de decisiones y -

las formas de particip~ci6n de los sectores social y privado. 

El 
0

proceso de planeación se contempla en cuatro -

etapas: forrnulaci6n, instrumentación, control y evaluación. -

la primeda incluyt! el conjunto de actividades para la elaborA 

ción del Plan nacional de Desarrollo y los Programas de cedil!. 
no plazo y consisten en: la preparación de diagnósticos econQ 

micos y sociales; definiciones de objetivos y prioridades; s~ 
ñalamientos de estrategias y pol!ticas de carácter global, r~ 

gional o sectorial; especificación de las áreas o aspectos de 
los planes o programas que serán objeto de coordinaci6n entre 

los responsables de su elaboraci6n, y la compatibilidad de iil 

tegración de los programas de mediano plazo con el Plan Naci~ 

nal. En el caso de ·1os programas, incluye la definición de m~ 

tas. 
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En la etapa de instrumentaci6n los planteamientos
del Plan y los programas de mediamo plazo son traducidos en -

acciones concretas a través de la elaboraci6n·de·1os progra -

mas operativas anuales (de carácter sectorial, institucional, 

regional y especial), que se ejecutan a través de cuatro ver
tientes: Obligatoriedad, Coordinada, concertada e inducida. 

La vertiente obligatoria alude a las acciones a d~ 
sarrollar por la Administraci6n Pública Federal, a través de

los distintos organismos e instituciones, para alcanzar los -

objetivos planteados en el plan y los programas del Sistema -

Nacional de Planeaci6n Democrática. 

La vertiente de coordinaci6n establece loa acuer -
dos y compromisos entre las tres instancias de gobierno: Feda 

ral, Estatal y Municipal, con el prop6sito de hacer compati -

bles las tareas comunes derivadas de la vinculaci6n entre loa 

respecti ''ºª planes y programas. 

La vertiente de concertaci6n define 1os convenios

º acuerdos entre el sector público y los sectores social y 
privado involucrados en la p1aneaci6n, para que sus acciones

se orienten al logro de los objetivos fijados en el propio 
proceso de planeaci6u. 

La vertiente de inducci6n ordena el manejo de todos 

aquellos instrumentos y acciones econ6micas, sociales y poll

ticas, con que cuenta el gobierno, y que le permiten incidir

sobre el comportamiento de los sectores social y privado, a -

fin de articular los esfuerzos nacionales en la conaecuc16n -

de lo planeado. 



La etapa de control es simultánea y paralela a la
instrumentaci6n de planes y programas, y permite identificar
e! grado de cumplimiento de éstos a fin de localizar posibles 

desviaciones y verificar si el proceso funciona de acuerdo 

con las normas, técnicas y tiempos establecidos y, finalmente 
se realiza una va1oraci6n cualitativa y cuantitativa de los -

resultados de la planeaci6n en un palso determinado. La eva -
1uaci6n abarca también el funcionamiento del sistema en su 

conjunto, a fin de precisar metedolog!as y mejorar procedi -

mientas y responsabilidades. 
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4) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983 - 1988 • 

Encontrándose en vigencia la Ley de Planeaci6n en -

el Diario Oficial de la Federaci6n, el d{a 5 de Enero de 1983, 

y siendo el instrumento en donde se contemplan las bases fundA 

mentales para los futuros planes y programas y coadyuvado a un 

conjunto de reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el objeto de elevar los principios norma 

tivos de la conducic6n del desarrollo económico y social de la 
Naci6n. 

Además de la intcgraci6n y funcionamiento del Sist~ 
ma Nacional de Planeaci6n Democrática, Arte. 12 y 13 de la Ley 

de Planeaci6n, establece las normas y principios conforme a 

los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional de DesarrQ 

llo, todo ello, en concreci6n con el contenido de las aludidas 

reformas constitucionales. Este Sistema Nacional de Planeaci6n 

Democrática da lugar al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1986, 
teniendo su nacimiento y como lo marcan las propias normas de 

las leyes dentro de los seis primeros meses de gesti6n del Prg 

sidente de la república correspondiente. 

con el ?bjeto de dar cumplimiento legal y as{ garau 
tizar el perfil democr,tico de !a Planeaci6n dol Desarrollo c2 

mo principio e instrumento de gobierno, se busc6, el medio del 

diálogo y comunicaci6n para plasmar y recoger en el Plan Naci2 

nal de Desarrollo 1983-1988 loe planteamientos de la poblaci6n 

con relaci6n a nuestros problemas fundamentales y as{ tomindo
se en consideraci6n del consenso de las mayor{as nacionales. 

Con los planteaJDiantos para la formulaci6n del plan 
ee regiatr6 la participaci6n de dirigentes y miembros del Mo

vimiento Obrero organizado del Pa{s, campesinos, repre5Pntan -

tes de organizaciones populares, medios de comunicaci6n, empr~ 
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sarios, amas de casa, especialistas, profepionales, miembros

del sector académico e intelectuales, estudiantes, diputados

y senadores al congreso de la Uni6n, representantes de los 

partidos politicos y miembros de la comunidad, en general; de 

ahi la reaf irmaci6n del consenso celebrado para que de la ma
nera más viable se le de so1uci6n consinguiente a los proble

mas a futuros. 

No dejando hacia an lado la particip3ci6n en las -
tareas de planeación la de las dependencias y entidades de la 

Administraci6n Pública Federa\, realizándose para ello un prg 

ceso interno de trab3jo para vincular y sistematizar los dis

tintos planteamientos de los coordinadores de cada sector, 

los que recogieron e integraron las prop~estas y consideracig 

nes de sus entidades federativas a través de los comités Est~ 

tales de Planeaci6n del Desarrollo, para vincular las provi -

sienes del plan con las estrategias y politicaa de cada est~ 

do. 

El susodicho proceso interno de trabajo que se re~ 

liz6 en la Administraci6n Pública Federal, perciti6 de una mA 
nera amplia, ee recogieran loa diferentes planteamientos y •

operacion~s concretas de las co~unidad~s, respondiendo al Plan 

Nacional de Desarrollo a la voluntad pol1tica de enfrentar los 

restos actuales del desarrollo del País, como una firme deci
ei6n, orden y perseverancia y con ln m~s amplia y conciensuda 

colaboraci6n de la sociedad. 

El consenso se llev6 a cabo con la colaboraci6n de 

la sociedad en razón de que la crisis q~e se vive actualmente 

en el País, tanto en la política económica a nivel nacional -

como internacional y aunado a las dificultades que se vislum

bran en la orientaci6n del desarrollo, no es tan d6cil en su 

conducci6n, por lo que la estrategia del Plan Nacional de De-
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sarrollo (1983-1988) su base fundamental se finca en la nece

sidad de ordenar el esfuerzo colectivo, "emplear racionalmen

te los recursos naturales con que cuenta el Pa!s y lograr la-

6ptima utilizaci6n del potencial de sus recursos humanos, a -

fin de mejorar y hacer eficaz la capacidad de respuesta del -

estado mexicano, ante las situaciones presentes internas y e~ 

ternas 11 • 

El Plan de 1983-1988 su base fundamental y esfuer

zo colectivo ea la misma t6nica o direcci6n de la Ley del 12-

de Julio de 1930. 

Con y durante la integraci6n del Plan Nacional de

Desarrollo de 1983-1988 se puso de relieve el gran reto que -

enfrenta la sociedad mexicana nacional, derivado las situaciQ 

nea internas y exteriores para dar paso a la forjada consecu

ci6n de la historia de México. 

Con la idea ficticia de las Instituciones democr&

ticae del pa1s, digo ficticias porque todos ellas han sido 

croaci6n del hombre, para una gran diversidad de asuntos y el 

plan como inetituci6n tiene como prop6eito fundamental el de 

ºmantener y reforz~r la Independencia de la Nación, para la -

construcc16n de una sociedad que, bajo los principios del es
tado de derecho, garantice libertades individuales y colecti

vos en un sistema integral de democracia y en condiciones de 

Justicia Social"· Pero para lograr esa independencia, libert~ 

des y justicias sociales, se necesita de la inevitable forta

leza interna: de la economía nacional, a través de la recupe

raci6n del crecimiento sostenido, que permita generar loa em

pleos requeridos para la poblaci6n, en un lllBdio de vida digno1 
y de la sociedad, a través de una mejor dietribuci6n del in -

greso entre familias y regiones, y el p~rmanente perfecciona

miento de 1 régimen democrático. 
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D~l prop6sito fundamental del P~an Nacional de De

sarrollo 1983-1988, se desprenden, cuatro objetivos relacionA 
dos entere s! y que son: 

1) conservar y fortalecer las instituciones demo -
cráticas; 

2) Vencer la crisis; 

3) Recuperar la capacidad de crecimiento; 
4) Iniciar. los cambios cualitativos que requiere -

el pala en sus estructuras econ6micas, pollticas y sociales. 

Pero no bastando que el plan contempla una concep

tualizaci6n de carácter eminentemente cualitativo y visto el 

CüQpromiso del est~do mexicano en cuanto al t6pico de planes

y programas, la esencia del Plan de 1983-1988, "radica en la 
necesidad de establecer directrices para el cambio y precisar 

las líneas fundamentales de acci6n que deberán seguirse en 

ios diferentes sectores, las cifras precisas, los compromisos 

númericos y las adecuaciones a efectuar dentro de los avances 

de la planeación, habrán de contemplarse en los programa so -

ciales de mediano plazo y er:i los operativos anuales que com

pleten las estc-ucturas del Sistema Nacional de Planeaci6n De

mocrática11. 

Partiendo de la premisa d2 la distribuci6n de com

petencia que prevalece en la Administración Pública Federal y 

la estructura del Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática, 

ambos han permitido que las dependencias, baja sus más estr!f: 

tas responsabilidades y sus respectivos ámbitos de atribucio
nes, formularán los correlativos capítulos que integran el 

Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, Articulas 12 y 13 de -

la Ley de Planeaci6n, propiciándose con esto que tos objeti

vos, estrategias y lineamientos del mismo sean acordes con la 

capacidad de acció~ can· que los responsables se encuentran 

obligados en el proceso de conducción del desarrollo econ6mi 
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co y social del pais. 

Volviendo retrospectivamente a lo señalado y sien
do la Ley de Planeaci6n el sustento Jur!dico del Plan Nacio

nal de Desarrollo 1983-1988 y que es el continente del marco

general de los objetivos nacionales, los principios politicos 
fundamentales del proyecto nacional, del contexto nacional e 

internacional, las bases de las políticas interna y externa y 

de seguridad nacional, hasta la estrategia de desarrollo eco

n6mico y social, dos dos lineas básicas de acci6n: La reorde

nación económica y El Cambio Estructural. 

La primera, de reordenaci6n económica, tiene bási

camente tres prop6s1tos• abatir la lnflaci6n y la inestabili
dad cambiarla; proteger el empleo, la planta productiva y el 

consumo básico; y recuperar el dinamismo del crecimiento sobre 

bases diferentes. 

La segunda, el cambio estructural, se precisa en -

seis orientaciones generales: enfatizar los aspectos sociales 

y distributivos del crecimiento; reorientar y modernizar el -

aparato productivo y distributivo; descentralizar las activi

dades producLivas y el bienestar social; adecuar las modalid~ 
des de financiamiento 3 las prioridades del desarrollo; pre -

servar, movilizar y proyectar el potencial del desarrollo na

cional¡ fortalecer la rectoría del Estado, i~pulsar el sector 

social y fomentar el sector privado. 

As! como también describe los escenarios macroeco
n6micos posibles, en atención a las necesidades del financia

miento, se definen los lineamientos de las politicas de ingr~ 

sos públicos, social, sectorial, de subsidios, crediticia, mQ 

netaria, de deuda pública y regional, artículo 15, fracciones 
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J,. III, IV y V, estos escenarios se enmarcan de la siguiente -

manera: 

En el segundo apartado, relativo a instrumentaci6n

de la estrategia, el capitulo de pol!tica econ6mica general 

describe los escenarios macroeconómicos posibles y el uso de -

los instrumentos de carácter global de que dispone el Estado -

para avanzar hacia los objetivos nacionales. Se describe qae -

el manejo de la política de gasto público, precisándose los 

propósitos que en los diferentes aspe~tos se pretenda alcanzar 

a ~ravés de ésta y se presentan los lineamicntcs de pol!tica -

para la empresa pública. Atendi4ndose las necesidades de f!nan 

ciarniento del desarrollo, se define la aplicación de las polí

ticas de ingreso pública. Posteriormente, y en lo que se refig 

re a las vinculaciones del pats con la e=onomla internacional, 

se precisa la aplicación de las políticas canbiória, de comer

cio exterior y de invenci6n extranjera. como Último, se esta -

blece los lineamientos de capacitai6n y prouctividad. 

Lo correspondiente al capitulo de política social -

está integrado por las políticas de empleo, bienestar social y 

distribución d•l ingreso; educación; salud y seguridad social; 

ecología y rnec:io ambiente; y desarrollo 11rbano y vivienda. Es

tableciéndose en cada una de estas áreas los elementos y prio

ridades que hab:an de orientar su ejercicio en los años futu -

ros. 

En cuanto a la estrategia del desarrollo econ6mico

y social de desprenden los lineamientos de pol{tica que se re

fieren a sectores especÍficos:Desarrollo Integral; Reforma - -

Agrearia Integral; Agua; Pesca y Recursos del Mar; Bosques y -

Selvas; Desarrollo Industrial y Comercio Exterior; Energéticos; 

Miner{a; Sistema Integral de Transporte; Hodernizaci6n Comer -

cial y Abasto Popular; Turismo; y Desarrollo Ci~ntífico y Tec

nol6g!co. 
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En el capitulo de política regional se plasma el marco para -

distribuci6n de crecimiento, definiendo las zonas prioritarias 
y trazando las lineas de polltica para la zona metropolitana -
de la Ciudad de México, la frontera Norte, el sureste, la Cos
ta del Galgo y la del Pacifico. 

El tercer apartado del Plan delinea las formas en 

que habrá de integrarse la participaci6n social a la ejecuci6n 

y eva1ua·c1ón de las tareas nacionales. Este apartado reviste -

particular importancia porque señala mecanismos para que tos -

difor~ntes sectores de la sociadad intervengan en la ejecuci6n 
y eva1uaci6n de las acciones definidas en el plan, con lo que

se reafirma el carácter democrático de la planeaci6n. Como es 

de notarse en este tercer apartado y como un punto final, esta 

blece las orientaciones b!sicas respecto a la participaci6n de 
los grupos sociales, en la ejecuci6n y eva1uaci6n de las acci~ 

nes contenidas en el Plan Nacional de Pesarro110 1983-1988. 

El Plan aqu1 referido está estructurado en tres 
grandes apartados. En el primero se establece el marco de ref~ 

rancia para el diseño de la estrategia general. El segundo con 

tiene loe lineamientos para la instrumentaci6n del plan en loa 
distintos ámbitos de la vida nacional, el tercer plantea la m~ 

nera en que los dilerentes grupos sociales pueden tener parti

cipaci6n en su ejecuci6n. Igualmente señala lineamientos para 

la lnstrumentaci6n del plan en los distintos ámbitos de la vi
da nacional, el tercero plantea la manera en que los diteren -

tes grupos sociales pueden tener participaci6n en su eJecnci6n. 

Igualmente señala lineamientos para la instru.mentaci6n del 
plan a través de programas de desarrollo de mediano plazo. La

participación de los grupos sociales se conducirá a través de

Foros Nacionales de consulta Popular realizados dentro del si~ 

tema Nacional de Planeación Democrática. Estos toros ser~n 

instancia permanente de participaci6n social en la Planeaci6n-
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y continuarán su actividad en la evaluaci6n y actualuzaci6n -
del Plan, mediante programas anuales. Durante la primera fase, 

los foros reflejarán la pluralidad social y pol!tica que la -
comunidad nacional. así como la demanda de una mayor partic1-

paci6n en tas decisiones y en la formu1aci6n, ejecuci6n y ev.!_. 

luaci6n de los planes y los progra~as, además de la dis¡x>Sici6n 
ciudadana para entablar diálogos y compromisos con el gobier

no. Corresponde al Plan Nacional de Desarrollo incorporar las 

aportaciones principales de la consulta popular en el nivel -

más amplio; a los progra~s de mediano plaza los planteamien -

tos correspondientes a dada sector de actividad y, finalmente, 

a los programas anuales y los planes estatales y municipal 

los aspectos más concretos. Para llevar a cabo la coordina -
ción entre ei Plan !'facional de Deaarrollo y los Estatales y -

Municipales la Federaci6n a establecido un proceso ~ediante -

la firmd del convenio Unico de Desarrollo y as:l se obtengan -

frutos sobre las acciones. 

El Plan ~acional de Desarrollo 1983-1988, es el r~ 

sultado de la voluntad política del Estado y producto de un -

gran esfuerzo de participaci6n social; es el instrumento que

permi te dar coherencia a las acciones del sector público; - -
crear el mat"co para inducir y concertar la acci6n de los sec
tores social y privado, y para coordinar la de loa ties órde

nes de ;~bierno, conjuntándose as! el esfuerzo de la sociedad 

para recuperarse las bases de Desarrollo Nacional y construir 

una época diferente y mejor que se a visto a través de nues -
tra historia. 

El Plan en reiteradas ocasiones multicitado, se 

arpueba con el decreto del 31 de Marzo de 1983, en el per!odo 

presidencial del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, publicándg 

se para su vigencir en el Diario Oficial de la Federacibn del 

31 de Mayo de 1983, y su creacl6n no s6lo es un capricho de -
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legislador, sino como consecuencia de una de las atribuciones 
que tiene la Secretaria de Progra~aci6n y presupuesto, articy 
lo 14, Pracci6n 2• de la Ley de Planeaci6n, la Secretaria de
Programaci6n y Presupuesto tendrá las siguientes atribuciones1 

"II Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, toman 
do en cuenta las propaestas de las dependencias y entidades -

de la Administraci6n Pública Federal, y de los gobiernos de -
los estados, as! como de los planteamientos que se formulen -
por los grupos sociales interesadosn. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, tiene su 
nacimiento dentro ~e un plazo de seis meses, contados a par -

tir de la fecha en que to=a posesi6n el Presidente de la Rep~ 

blica. teniendo una vigencia que no excederá del periodo Pre
sidencial correspondiente. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 tendr& 
una obligatoriedad como se indica en su precedente Ley de - -
Planeaci6n, articulo 321 p&rrafo 2• y Articulo l• del Decreto 
que lo aprueba como tal. 

Pasando a otro apartado sobre la expedtci6n del 

Plan Nacional da Desarrollo 1983-1988, se puede afirmar que -
es un reacomodo o restructuraci6n de sus disposiciones legales. 

ya que aua antecedentes y ordenamientos jur!dicos son reto~a

dos de la Pley de Planeaci6n, de hecho el plan aporta nada 
nuevo para el encauzamiento del Desarrollo Nacional, también

es de importancia seffalar que en la 1ntegraci6n de los progrA 
mas de mediano plazo establecidos en el plan y derivados de -

las disposiciones de la Ley de Planeaci6n,no 1e contempla, 
"El Programa Nacional de ~odernizac16n del Campo", naciendo -
dicha conceptualizac16n con el Plan nacional de Oesarrollo 

1989-1994. 
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De acuerdo con la orientaci6n que adquiere la Pla
neaci6n al concentrarse en 'reas o actividades prioritarias 

del desarrollo, la participaci6n, en consecuencia, puede fija~ 

se en ¡reas o actividades. 

conforme al Decreto que crea el Plan Nacional 1983-

1988 se Indica que para la atenci6n de las prioridades del De

sarrollo. se han formulado los Programas de Mediano Plazo que

instru.menta al plan en sus diversos aspectos: 

PROGRAMAS • 

- Financiamiento del Deearro110. 
- Educaci6n, Deporte y Recreac16n. 

- Salud. 

- Desarrollo Urbano y VIvienda. 

- Ecolog!a. 
- Producti v !dad y Capad ta_ci6n. 

- Empresa Pública. 

- Desarrollo Rural Integral. 
- R~forma Agraria ~ntegra1. 

- Agua. 
- Pesca y recursos del Mar. 

- Bosques y Selvas. 

- Desarrollo Industrial y COmercio EXterior. 

- Energéticas. 

- Miner!a. 
- Sistema Integral de Transporte y Comunicaciones. 

- Modernizaci6n Comercial y Abasto Popular. 

- Turismo. 
- Desarrollo Tecno16gico. 

- Justicia. 

- Ciudad. de México, y 

- Comunicación social. 
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Asimismo, la Secretaria de Programaci6n y Presupue~ 

to ha integrado ya los programas regionales correspondientes -
a: 

- El Mar de cortés. 
- La Zona sureste. 

- La Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la 
Región Centro. 

- El de zonas Aridas y 

- El Progfama Especial de ALimentaci6n. 

Ea he de: hacerse notar, que el Plan Nacional de De

sarrollo 1983-1988, es el docuoento jur!dico en donde se marca 

una ordenaci6n de Programas de mediano plazo, como las posi- -
bles soluciones a los problemas presentes y futuros de México. 

Como parte de las reformas constitucionales que es

tablecen la recatarla del Estado ep el Desarrollo Nacional, se 

cre6 el Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática, que dl6 l~ 

gar a la promulgaci6n de la Ley de Planeaci6n, la elaboraci6n

del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, la !ormu1aci6n de -

toa Programas· Sectoriales 4e~mediano plazo, loa Programas Re -
giona1es Estratégicos, los Programas Operativos Anuales, y la 

creaci6n y consolidac16n de los Sistemas Estatales de Planea -

ci6n. El Sistema referido cuenta con mecanismos de evaluaci6n, 
innovaci6n y actua1izaci6n permanente y con instrumentos cada

vez mejores para la captaci6n de datos que permitan una plane~ 
ci6n más precisa que contribuya a la toma de decisiones. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y el PRONA 

DRI: hace un énfasis especial en la necesidad de darle priori
dad a la actividad de organizaci6n de los productores para po

der avanzar dentro de los mejores esquemas del desarrollo rural. 

Sin embargo, la identificaci6n y enfoque instituciones en mate 
ria de organizaci6n se mantiene dispersa y aúncon cierta conf~ 

sibn en sus prop6sitos. 
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5) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989 - 1994 • 

En fundamento en el Artículo gg de la Ley Organica 

de la Administraci6n Pública y 90, 21,29, 30, 33 y 42 de la -

Ley de Planeaci6n, con el ·Decreto del 31 de Mayo de 1984, se 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

En dicho ordenamiento se dicta, en consideraci6n a 

que el Estado le corresponde conducir el Desarrollo Nacional, 

y planear, coordinar y orientar la actividad econ6mica nacio

nal, en lo conducente que demande el interés general y en el 

marco de libertades que otorga la carta Magna, Articulo 25 

Constitucional. 

Para lo cual y siendo la Planeaci6n Democrática el 

conducto de la Rectoría del Estado en el desarrollo y respon

~abilidad del Ejecutivo en la conducci6n de la Planeaci6n, 

las tareas para la e1aboraci6n del Plan Nacional de Desarro -

!lo 1989-1994 se han concertado en el extenso diálogo y con·

sulta de ta poblaci6n. 

Este diálogo y consulta se permiti6 gracias a que

la Ley de Planeación ha institucionalizado los Foros de Con-

sulta Popular y as! lográndose captar, en el campo del plan,

las aspiraciones, demandas y propuestas de la socledad, y en 

el campo del Sistema nacional de Plancaci6n de Planeaci6n De

mocrática, se instaur6 el consejo Nacional de Concertaci6n 

Econ6mica, a efecto de definir la temática y los lineamientos 

a seguir en tos mencionados foros. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se ba

sa en los principios de nuestro proyecto nacional, señalando

en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos,-
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por lo cual, la estrategia de modernización nacional que el 

propio plan adopta, tiene como objetivos fundamentales, la de

fensa de la soberania y la promoci6n de los intereses de Méxi
co en el mundo: la ampliaci6n de la vida democrática, la recu

peraci6n del crecimiento con estabilidad de precios y el mejo
ramiento productivo del nivel de vida de la poblaci6n. 

Por lo que partimos de la premisa de que se debe 

dar el cambio a cravés de las instituciones que se han creado

en el transcurso de la historia y que los mexicanos nos hemos

dado a lo largo del tiempo, pero ese cambio debe de darse de -
hecho en los sectores más necesitados y no como si~ples princ! 

pies. El cambio e identidad son así tas bases que guían cada -

parte del plan. 

El cambio en todos sus aspectos es indispensables,

ya que es la demanda de todos los grupos y sectores, en todas

las partes y regiones del pala, como consecuencia de la explo

s i6n demográfica con lo que se demanda año con año, alimenta -
c16n, educ~ci6n, vivienda, salud, servicios, seguridad y un 

ambiente sano, ese mismo cambio tiene que ser permanente y ne 

ef imero. 

Reclamarido que sea eqult3tivo y atienda prioritari~ 

mente las necesidades de quienes menos tienen. El cambio econ2 

mico debe ser el del crecimiento con estabilidad y equidad. E~ 
tado y sociedad deben cambiar para crear empleos, para erradi

car la pobreza extrema, para que los mexicanos, todos tengan -

accso a servicios de calidad en un clima de libertades, canco~ 

dia y seguridad. El cambio será un ejercicio de soberan{a, se
rá un proceso democrático, será un proceso popular, será un as 

to de libertad y desembocará en la justicia social. Permitien

do llegar a entender en el concepto de las exposiciones que a 

continuación se señala lo que es la modernización. 
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"Modernizar a México es dirimi .... diferencias sin pa

ralizar nuestra acci6n. Por eso se combina un amplio esfuerzo

de concertacibn y un ejercicio moderno de la autoridad. 

Concertaci6n, por que se busca el acuerdo entre to
dos los actores sociales al tamaño de los retos que enfrenta-

mos1 por que propicia y cada vez más mexicanos influyan o ten

gan mayor participación sobre las acciones públicas que afee -

tan las condiciones de su existencia. Un ejercicio moderno de 

la autoridad, poL·que sin menosprecio de la participaci6n y el 

acuerdo, no r~nuncia a sus responsabilidades de hacer prevale

cer el interés general, mantener el estado de darecho y el -
imperio de la Ley, y defender la seguridad y la paz pública 

con reRpecto a las libertades y garantías que goza todo mcxic~ 
no". (g) 

ºModernizar a México es también conjugar los esfuer. 

zas individuales y de grupo, mediante el convencimiento de que 

cada uno tiene razones para sumar su parte a la de los demás,

con ~entido de justicia y respeto. Oponiéndose la moderniza- -

ción a las condiciones de pobreza e.xtrema que hace nulas las -
libertades, las oportunidades''.(lO} 

"Modernizar C$. México es hacer frente a las mismas -
realidades econ6micas y sociales. Es por tanto, cambio para 

producir y crear cmpleoR~ eliminánñose lo~ obstáculos para de

sarrollar la iniciativa y creatividad de los individuos mexic~ 

nos; y obligación para el Estado de cumplir eficazmente sus -

comprooisos fundamentales; es decir, obligación de ser rector

en el sentido moderno: se entiende como una concepcibn de con

ductor, promotor, articulador de las actividades dentro de las 
cuales se persigue el interés nacional"(l~) 

"Modernizar al Estado es necesario. El Plan Nacional 
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de Desarrollo propone los términos de los cuales podemos cons
truir la grandeza de México y as! con posterioridad estos tér

minos se hagan o se vuelvan realidad. 

Se ha procurado la consulta y la participación, a -
través de consejos antes citados que orienten las decisiones -

del gobierno en todos los ámbitos de su competencia. 

"Manteniendo en todo momento el ejercicio de la au

toridad en los cauces de la Ley, respetando la división de po

deres y la autonomía de los gobiernos, buscando acrecentar el 
entendimiento y la colaboración"P2) 

Pero para la modernización de México pienso y creo

que se presentarla un grave problema para alcanzar ese bello -
concepto, ya que ello implica que para tener una modernización 

deseable se requiere de una cultura vigorosa, por lo que no se 

debe perder de vista el destino final de nuestras acciones y 

esfuerzos: de calidad de vida de nuestros compatriotas, espe -
cialmente de aquéllos entre nosotros que viven el intolerable

eatado de la miseria. 

Lográndqse par& los trabajadores del campo grandes
pasos para alcanzar la concertaci6n con organizaciones tradl-
cionales y nuevos grupos. ~omo uno de estos pasos es el abasto 
de alimentaci6n para todos los lugares en donde se cuenta con 

v{as de comunciación. 

El Plan Nacional precisa las bases del Acuerdo Na -
cional para la Ampliaci6n de la vida democrática. Se busca ad2 

cuar nuestras instituciones pot{ticas fundamentales. y tas - -

prácticas que de ellas se desprenden, al Nuevo México pol!tico. 

Se propone preservar y hacer efectivo el Estado de Derecho; 

(12) Ibfd. 
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perfeccionar los procesos electorales y la_ampliación de la -
partlclpac16n política; modernizar el cjerci~io de la autori

dad dentro del equilibrio entre poderes y entre ámbitos de 92 

bierno, y en el desempeño de cada uno de los funcionarios pú
blicos¡ y, dar nuevo impu~so y la concertación entre las orgA 

nizaciones sociales y el Estado en la conducción del desarro
llo" .<13l 

Pero es un tanto dif !cil de alcanzar las tres - -
líneas que ~eñala el plan para poder crecer, si es que no se

tiene esa cultura vigorosa a que se hizo alusión en páginas -

antes: pero sin embargo para crecer son necesarias seguir las 

tres lineas siguientes que son: ''La estabilización continua -

~e la economla; la ampl!a~i6n de la disponibilid~d de recur -

ses para la inve~si6n productiva y la modernización econ6mica. 

Constituyendo cada una de ellas, procesos permanentes. La mo

dernización es un proceso que no admite interrupción. Impone

adoptar las estructuras económicas a las cambiantes condicio

nes por las que atraviesa el país y a las tendencias de la 
economía rr,undial ,.(l~) 

Pero pasando a nuestro tratado que es a lo que se; 

refiere al c~w.po, se encuentra quP. una de las preocupacio~es

profundas que se contemplan en el plan es ln más pronta y ur

gente modernización del campo. ya que la agricultura debe de 

ser un modo de vida diyno; y a la vez, debe apoyar la competi 

tividad de la economla mexicana necesitando, para ello la vi

talidad de las organizaciones de los productores, certeza ju

rldica en la tenencia de la tierra y un amplio y mejor aprov~ 

chamiento del potencial productivo de 1~ tierra, al parecer -
aquí toman relevancias las ideas de los fisi6cratas del siglo 

XVI. 

(13) Ibld. 
(14) Ibld. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 1969-1994 a simili
tud de su antecesor, o sea el Plan Nacional de Desarrollo - -
19B3-19BB, prevé atender las demandas prioritarias del biene~ 

tar social, aquellas que afecten directamente el nivel de las 

mayorias: la seguridad pública, la educaci6n, ia vivienda, la 

disponibilidad de servicios básicos, el acceso y promoci6n de 
la cultura y el esparcimiento, aunque no omito señalar que no 

son exactamente las mismas demandas. "Para apoyar la eleva--

ci6n del nivel de vida, el plan propone consolidar una po11t! 
ca tributaria que alivie la carga relativa sobre tos ingresos 
del trabajo sin perjudicar a las finanzas públicas; impulsar

una política de subsidios más selectiva y transparente que 

fortalezca efectivamente el poder adquisitivo de los grupos -
más necesitddos y sea intolerante con la más mínima desvía -
ci6n•. (lS) 

En cuanto a la política alimentaria del plan, bus

ca asegurar el abasto en condiciones adecuadas de calidad y -

precios, sobre todo para aquellos grupos de más bajo nivel de 

ingresos. pero sin lugar a duda, esto requiere, del nuevo mo

do de producir, organizarse y vivir del campo mexicano. As! -

como también se requiere de un esfuerzo sin paralelo en los -

sistemas de comercializ~ción internos que simplifiquen e 

innoven en cadenas· que vinculan al productor y al consumidor. 

Por eso el plan aqul tratado, cuenta con objetivos 

precisos, estrategias coherentes, reglas claras para alentar

la participaci6n y promover el diálogo permanente y abierto -

entre el gobierno y la sociedad. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 191S-1991. 

Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo-

1989-1994 se da pleno cumpliciento al mandato Constitucional

que impone al gobierno de la República, la obligación de pla-

(15) lbid. 
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niricar democráticamente el desarrollo nacional. su raz6n de -
ser y sus objetivos no puden sino emanar con~tituci6n y servir 
con respecto y con eficacia, a la realización de los anhelos y 

aspiraciones que la propia y fundamental cristaliza. 

En cada uno de los momentos hist6ricos que ha teni
do la Naci6n Mexicana, se ha visto recurrir a la voluntad y a 

la imaginaci6n de los mexicanos, traduciéndose esa voluntad en 

principios, institucionea y prácticas colectivas. Los movimien 

tos hist6ricos que han contribuido a la manifestación de la v~ 
luntad de los mexicanos son los de la Independencia, Raforma,

Revolución, siendo los más ilustres y fruct1feros, comot.ambién

la Constitución de 1Y17. 

LOS OBJETIVOS . 

Visto que el Estado Mexicano y a partir de su Cons

titución de 1917 en donde y desde entonces se asume hoy su re~ 

poneabilidad en un momento de nuestra historia de grandes tran~ 

formaciones en el mundo y en la sociedad nacional. Pero para -

emprender el camino para la realizaci6n de la rcsponsabilidad
y objetivos naci::>naleR es mediante la Modernizaci6n Democráti

ca y Popular. Siendo el Estado Mexicano, el primer sujeto de -

la modernizC'.ción entablando relaciones con otras naclones,sien 

do necesario tenerlas con loe sectores y grupos sociales y con 
los ciudadanos. 

Proyectándonos a las realizaciones hist6ricas y la 

amplitud y madurez que ha alcanzado la sociedad mexicana en t~ 
das las regiones del país. el Estado debe modernizarse para 
cumplir eficazmente can las obligaciones más fundamentales; g~ 

rantizar el estado.de d~recho y la seguridad de los ciudadanos 

armonizar los intereses de todos los grupos y promover las con 
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diciones de crecimiento que permitan un avance significativo-
en el bienestar de todos los mexicanos. 

Por tanto, el Estado Mexicano es cabal expresi6n -
del interés nacional y, de ah!, asume la pluralidad y el juego 
de partidos como elementos sustantivos que precisen las tareas 

nacionales y fortaleciendo la unidad para realizarlas. 

Este ea el sustento del concepto de rectoría del 

Estado acorde con su propia modernizaci6n; "El Estado debe con 

ducir el desarrollo nacional, armonizar y articulando los intg 

reses de todos los sectores concurrentes, en aras de fomentar
e! crecimiento económico y el empleo, y garantlzar una más ju~ 

ta distrlbucl6n del ingreso y la ri<¡uer:a•l.16l 

Por ello que la modernizaci6n del Estado, con estr!s 
to apego al articulo 25 de nuestra constituci6n, hace de la aQ 

tuaci6n pública un promotor del desarrollo nacional integral -

una fuenta de orientaci6n de la actividad econ6m!.ca. 

La modernizaci6n del Estado implica ca~blos en toda 
su estructura, finalmente, no ignora su responsabilidades so
ciales, sino que cambia para cumplirlas fielmente y apegadas a 
la Constituci6n. Esa modernlzaci6n del Estado debe de ser el -
contacto y cercanla de la población, sin paternalismos, pero -
con apego a sus compromisos tutelares, para hacer de cada uno 

auton6mos y dignos del respeto de la sociedad. La moderniza -
ci6n, es una tarea que podemos hacer todos, comenzando por 
nuestro propio trabajo, con el cumplimiento de la ley, con el 

ejercicio da nuestros derechos. 

Con la modernizaci6n del Estado se logrará aua pro
pósitos en la fortaleza de una sociedad con ánimo para mejorar 

(16) !bid. pag: 3ó 
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y rebasar los obstáculos a su desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo propone los términos 
mediante os cuales, juntos podremos democratizar a México y 

por lo cual cnmo objetivos nacionales se contemplan los sigui~ 

tes: 

a) La defensa de la soberanía y la promoci6n de los 

intereses de México en el mundo; 
b) La ampliación de la vida democrática; 

e) La recuperación económica con estabilidad de pr~ 

cios: 

d) El mejoramiento productivo del nivel de vida de

la poblaci6n. 

LA ESTRATEGIA • 

La soberan!a, democracia,· crecimiento y bienestar,

son los principales objetivos que perseguirá y pretende mante

ner el Estado Mexicano uti1izando todos los recursos a su dis
posición; esto es aplicando una estrategia para alcanzarlos. -

Dicha estrategia es la modernización nacional. 

Hoy en d1a, su defensa reclama tener la iniciativa, 
conduci~ el ritmo de la transformación y aportar elementos no

vedosos al cambio mismo; ésta es la estrategia de la moderniz~ 

ci6n. La estrategia de modernizaci6n es la iniciativa de nues
tra generaci6n para defender y proyectar la identidad del fut~ 

ro y alcanzar las metas nacionales. Acordes con nuestro tráns! 

to histórico¡ las transformaciones que persigue la moderniza -

ci6n serán por ello nacionalistas: serán populares, con el el~ 

ro destino a elevar la calidad de vida de todos los mexicanos: 

y se llevarán a cabo a través de la acción concertada, la par

ticipación responsable de los ciudadanos, grupos, organizacio-
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nes, partidos y sectores, por tanto, democráticamente.Asimismo 
iniciativas, econ6micas, técnicas y financieras que complemen
ten y hagan rendir el esfuerzo interno y den la expresión con

creta a una mayor presencia y beneficio a México en su partic! 

pación en los mercados externos con productos agropecuarios. 

La modernizac16n teje los cambios de la vida nacio
nal para dar un paso trascendente, en nuestro momento, en las 

luchas sociales e hist6ricas por la Independencia, la prospe -
ridad, la democracia y la justicia. 

Por lo que el crecimiento de la econom{a es la úni

ca base firme para elevar la calidad de la vida de los mexica

nos, particularmente, de los más =arginadoe. 

Por lo cuanto a que el Plan Nacional de Oesarrollo-
1969-1994, en su contexto se conceptualiza la modernizaci6n 

como: "Como ampliar y mejorar la infraestructura; es aceptar y 

enfrentar con eficacia la apertura comercial; es eliminar obs

táculos y regulaciones que reducen el potencial de los secta -

res productivos; es abandonar con orden 10 que en un tie=po 
pudo ser eficiente pero hoy es gravoso: es aprovechar las mej~ 

res opciones de produeci6n, financiamiento, comercio y tecno12 
g!a de que dispone el pa{s; es reconocimiento de que el desa -

rrollo en el mundo moderno no puede ser resultado solo de las

acciones del Estado, sino también precisa la participación - -
amplia de los particulares•. (l1) 

Emprender reclama establecer unas nuevas relaciones 

del Estado con la sociedad. Un Estado que ejerce su autoridad

dentro de la ley, promueve la más amplia acc16n de los partic~ 

lares para producir y crear empleo, atiende la productividad -

de las entidades estratégicas y prioritarias y utilizando la -

(17) °'<:reto por el :¡ue se aprueba el Plan nacional de tcsarrollo ¡99q_¡~94 
Diario Oficial de la Federación del 31 de Hayo de 1989. póg: 39 
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concertación como método para sumar esfuerzos al servicio de 

la Naci6n. Buscamos en el concierto de vol~ntades el sustento 

político de la acci6n gubernamental, que retifica as! el sen

tido y la dirección de las aspiraciones nacionalistas. 

La modernización anuncia, también, la renovación -

de· las organizaciones y el surgimiento de nuevas representa -

clones de grupos emergentes. ámbitos de expresión y defensa -

de intereses de legitimas de muchos individuos. 

Es por ello que la Nación crea programas y organi

zac1on-és que permiten encaminar la acción del gobierno a la -

satisfacción de demandas mayoritarias. 

De acuerdo a los objetivos y estrategias previstas 

en el~Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y conforme al de

recho con el que se aprueba, en el Articulo 2;, se establece

que tas dependencias y entidades que en su oportunidad deter

mine el ejecutivo federal estructurarán y elaborarán los pro

gramas sectoriales e institucionales de mediano plazo para la 
ejecución del Plan, apegándose a la temática siguiente: 

- Salud; 

- Modernizaci6n Educativa, CUitural y del DeporteJ 

- Procuraci6n e Impartici6n de Justicia del Gobie~ 

no Federal; 

- Desarrollo Urbano; 

- Protección del Medio Ambiente; 

- Vivienda; 

- Modernización del Abasto; 

- Capacitación y Productividad; 
- Modernizaci6n del Campo; 

- Cien°cia f :·todernización Tecnológica; 
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- Modcrnizaci6n de la Pesccl; 
- Modernización Industrial y del Comercio EXterior; 

- Modernizaci6n de la Inf raestrÜctura del Transpor-
te; 

- Modernización del Transporte; 

- Modernizac.ión Energética; 

- Modernización de la Minería: 

- Modernización del Turismo; 

- ~odernización de la Empresa Pública; YI 

- Financiamiento del Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en su ~ -

contenido se estructura de nueve art!culos y dos transitorios; 

señalándose aqut los que se consideran de mayor importancia y 

que __ tienen implicaci6n con el tema de tesis. 

ARTICULO 4g.- Se plasma una especial atenci6n en 

cuanto que las dependencias y entidades, al formular sus pro -
yectos del Progra~a propuesto, deberán observar la estrategia; 

objetivos y prioridades del Plan y de los Programas de mediano 

plazo~ 10 que da a interpretar que para cualquier anteproyec

to del Programa Presupuesto se tiene que remitir a considera -

ciones los planes a programas anteriores. 

ARTICULO 5•.- Asimismo las dependencias y entidades 

por los medios que establece la Ley de Planeación y tomándose

en consideraci6n las propuestas del consejo Nacional de canee~ 

tación Económica, promoverán en la ejecución del Plan Nacional 

de Desarrollo 1989-1994 y de todos los programas que al efecto 

se formulen, la concertaci6n de acciones y de todos los secto

res sociales y privado; 

1\RTICULO 6.9. - Para que se tenga y cuando se apli-:¡uen 

los instrumentos de polltica económica y social que promuevan-
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la inducción de acciones de los sectores social y privado; las 

dependencias y entidades se deberán ajustar a loe objetivos y 

prioridades del Plan Nacional de Desarrollo !969-1994. 

ARTICULO 7Q.- En cuanto a la prevención de las 

acciones encaminadas a la ejecución del Plan Nacional de Desa

rrollo 1989-1994, la Secretarla de Programación y Presupuesto

en el ámbito de la vertiente de coordinación y en el marco de 

los Convenios Unicos de Desarrollo vigilará que la celebraci6n 

de acuerdos de coordinación que tenga lugar con loe gobiernos

de los Estados. 

Las dependencias y entidades de la administración -

pública en una forma periódica verificarán los resultados de -

su gesti6n de acuerdo a los objetivos y prioridades del Plan -

Nacional de Desarrollo. 

Estableciéndose, que cuando se observen hechos que 

contravienen las disposiciones de este decreto o los objetivos 

y prioridad de este plan, se procederá a1 financiamiento de 

las responsabilidades a que tenga lugar, en los términos de la 

Ley de Planeación y de la Ley de Responsabilidades de los Ser

vidores PÚblicos, teniendo la Secretaría de la Contraloría Ge

neral de la Federaci6n, la obligaci6n de seguimiento de la ej~ 

cución del plan y de los programas que de et mismo deriven. 

Es de hacerse hincapié en que tanto en la Ley de 

Planeación, en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 en 

sendos ordenamientos se señala a la Secretaría de la Contralo

rla general de la Federación como órgano coactivo de la Admi -

nistraci6n para que tenga a bien llevar la ejecución de los -

planes y programas correspondientes. 
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EL SISTEMA NACIONAL DE PLA!IE.\CION DEMOCRATICA 

se previ6 en el Capitulo 2• de la Ley de Planeaci6n 
y en el Decreto en el que se aprueba el Plan Nacional de Desa

rrollo 1989-1994. 

Con el Sistema Nacional de Planeaci6n ee tiene el -

fundamental prop6sito de encauzar de los objetivos nacionales. 

El sistema se constituye por un conjunto de relaciones entre -
las diversas dependencias y niveles de gobierno y las agrupa -

cienes e individuos de la sociedad. Esta vinculacl6n o intera~ 
ci6n se dan en cuatro vertientes señaladas en ta Ley de Plane~ 

ci6n: obligatoriedad, de coordinación, de inducci6n y la de 

concertaci6n. La vertiente de obligatoriedad se refiere, prin
cipalmente, a las acciones de la administraci6n pública fede -

ral1 la de coordinaci6n, a las actividades que conjuntamente -

emprenden la federaci6n y los gobiernos locales; la de la in -
ducci6n, a las medidas que realiza el gobierno para motivar 

conductas compatibles con los objetivos de la planeac16n, y la 

de concertaci6n, las acciones negociadas con los sectores so-

ciales. 

El Si,stema Nacional de Planeaci6n DemocrStlca es 

congruente con el marco y con las disposiciones instituciona -
les que señala la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, 

la que consagra la rectoria del estado bajo condiciones de re~ 

peto a las garant1as y derechos individuales, de econom1a mix
ta con el estimulo al sector privado y el apoyo al sector so

cial, y de autonomla de los niveles de gobierno~ 

El instrumento rector del Sistema Nacional de Pla -

neación Democrática es el Plan Nacional de Desarrollo, fija 

los objetivos y las estrategias que norman las pollticas sect~ 
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riales de los programas nacionales de mediano plazo, los regig 

nales y los especiales que se determine fo~mular para concre -

tar las políticas del plan. Los programas regionales atienden

al diseño de po11ticas en ámbito territoriales, con problemas

y caracter1sticas comu~es y que abarcan a zonas de varias ent! 
dades federativas. Los programas especiales, por su parte, en

globan prop6sitos y políticas de varios sectores de la admini~ 

tración pública federal. 

En cuanto a la programaci6n regional, que se refie

re a acciones que abarcan a dos o más entidades federativas, -

se realizarán aquellos programas que en coordinación y canee~ 

taci6n con los habitantes de las regiones y las autoridades lQ 

cales se consideren pertinentes. con la programaci6n regional

se trata de fomentar la participaci6n y descentralización, d~ 

sachando el paternalismo. Un ejemplo de participaci6n y deseen 

tralizaci6n que ha reflejado la programación regional, es en -

:a comarca Lagunera en donde se da la participaci6n activa de

la sociedad lagunera de los Estados de Coahuila y Durango. 

Por lo general, los programas especiales tendrán 

una Comisión Intersecretarial, para que participen las diver -

sas instancias de la administración pública federal que reali

zan acciones con impacto directo sobre los objetivos del pro -
grama correspondiente. La coordinaci6n del programa y de la 

cocisión recaerá sobre la entidad designada por el Presidente

de la República. 

Asimismo, los grupos de la sociedad más directamen

te interesados de los prop6sitos de los programas especiales -
podrán participar en consejos consultivos y de concertaci6n, o 

bien mediante el Consejo Nacional de Concertación Económica. 
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Estos programas especiales podrán ser un mecanismo 

muy eficiente en casos en que la coordinaci6n de las pol{ti -

cae de diversas dependencias gubernamentales, y la comunica -
ci6n y concertaci6n con determinados sectores productivos son 

importantes para que las acciones puedan llevarse a cabo con

ef icacia, como es el caso del Programa Nacional de Alimenta -

ci6n. 

Cabe destacar que con los programas especiales se 

busca incrementar la efectividad de las acciones, teniendo un 

enfoque pragmático y flexible. 
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A) INSTRUMENTOS DE APOYO Y ESTIKULOS AL CAMPO. 

En este capitulo trataremos lo correspondiente a las 

pol!ticas gubernamentales aplicadas al call¡>O, establecidas en 
el marco del Proqrama Nacional de Modernizaci6n del campo. 

Retomando que la Ley Federal de Reforma Agraria y la de Pla -
neaci6n, y que ambas no hacen referencia a la conceptualiza -

c16n a lo que se refiere a la idea de modernizaci6n del canpJ; 

porque en primer término y al publicarse la Ley de Reforma 
Agraria y como ya se señal6 en la parte de los antecedentes -

el legislador opt6 por usar el término "rehabilitaci6n" y to
do lo que corresponde al capitulo de la Planeaci6n en materia 

agraria se reduce a una serie de datos estadísticos, y en la 

Ley de Planeaci6n se toma a este adjetivo como la sistematiz~ 

c16n de acciones para la transformaci6n de la realidad del 
pa!s como la principal premisa para alcanzar todos los objeti 
vos en los planes y programas presentes y futuros. 

A.hora bien, es de señalarse que la rehabilitaci6n se 
encuadra dentro de la Ley Federal de Reforma Agraria como un 
Derecho Agrario fundamental antes de la aprobaci6n y publica

ci6n de la Ley de Planeaci6n. 

Pero despu6s a ello se enma.rca en la Pla.neac16n Na -

cional, en donde se contempla el apartado agrario, en la que 
la Secretaría de la Reforma Agraria cabeza de sector determi

nará las zonas del pa!s en que sea necesario y justifique de! 
de lo econ6mico-social, llevar a cabo los planes de rehabil! 

taci6n de los ejidos y comunidades. 
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La rehabilitaci6n en este sentido pretende la reagr~ 

paci6n econ6mica-productiva de las parcelas menoies de diez -
hectáreas de riego o sus equivalentes en terrenos de temporal. 

Otra variable de la rehabilitaci6n son los repartos de las 

parcelas por sucesi6n, ·en la que se ha impuesto la presi6n s~ 

cial sobre el ordenamiento legal. Lo que se ha convertido en 

un minifundismo con resultados palpablemente adversos para 

los propios ejidatarios y la econom!a nacional. 

La rehabilitaci6n agraria puede tener diferentes d! 

mensiones que pueden comprender un ejido o una zona donde se 

localicen varios ejidos y comunidades estableciendo los ne.1.ios 

para promover el desarrollo de los ejidos y por consecuencia

de los ejidatarios. No s6lo implica dotar a los ejidatarios -

de los terrenos, sino de aspectos econ6micos-educativos y 

culturales con los que se apoyen el desarrollo correspondien

te al Art. 270, de la Ley Federal de Reforma Aqraria. 

La integraci6n en que soportará la rehabilitación, -
en un momento determinado puede necesitar una nueva distribu

ción cic tierras y el traslado de los campesinos dentro de la 

misma zona dance se localice el ejido. Siendo indispensable -

el previo consentimiento de cuando menos las tres cuartas Pª! 
tes de los "ejidatarios pero de ninguna manera por la ejecu -

ci6n de los planes de rehabilitación se privar~ a un campesi

no de sus derechos ejidales o comunales contra la voluntad, -

sin que se le haya entregado las nuevas tierras•. Art.271, 

óel citado ordenamiento. 

Esto ültimo se dirije más al procedimiento agrario -

que a la modern1zaci6n del campo. 
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Como es de recordarse que en el contexto de la e>CP2. 
sición del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se estable
ce la normatividad para el sector rural en el Capitulo VlII
de las Pollticas Sectoriales, con el objetivo de atender y -

apoyar el desarrollo rural integral y por ende a las instit~ 
cienes y sujetos agrarios. 

Mientras que la parte operativa se localiza en el -

Programa Nacional de Reforma Agraria Integral 1985-1988, que 
parte de una doble estrategias •ae cambio estructural y de 

reordenación econ61Jlica. 

De lo antes aqul citado y de conformidad a lo esti
pulado en la Ley de Planeación y de acuerdo con el Plan Na -
cional de Desarrollo 1989-1994, publicado en el Diario Ofi -
cial de la Federación, el 31 de Mayo de 1989, se presenta el 
Programa Nacional de Modernización del Campo para el lapso -

de tiempo 1990-1994. El diseño de este programa y debido a -
la existencia de necesidades y compleja problem!tica del C"!!!, 

po y prevista en ordenamiento antes señalados se tuvo que 
requerir de la participación de la comunidad del sector agr2 

pecuario y forestal. 

con las medidas de pol!ticas contenidas en el progr! 
ma se buscan dos objetivos principales: incrementar la produ~ 
ción y la productividad en el campo y elevar el nivel de vida 
de la familia rural. Pero para obtener estos logros presupone, 

por un lado, la participación de los productoes y, por otro,

el pleno respeto a las formas de organizaci6n y de tenencia -

de la tierra establecidas en el Orden Constitucional. Dej&nd2 
se a un lado el de cómo y que ~s, ya que Gnic:amente se hace·

referencia en la Constitución a la organización y tenenc~a de 
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la tierra. 

El proceso que adopta el Gobierno para el reto de la 

transformación integral del campo sigue el esquema de concer

tación que rige a la actual pol1tica económica, Esta concert! 

ci6n se llevó a cabo y mediante las reuniones celebradas por

el Presidente de la Repnblica, el ó1a 6 de Enero de 1990. En 

las reuniones se analizaron y se propusieron cambio en diez -

puntos funda.mentales: 

1) El 15 de Enero, en Tuxtla Gut1errez, Chis.- Se -

iniciaron los trabajos para simultáneamente dar certidumbre a 

la tenencia de la tierra, fortalecer la concertaci6n y organ! 

zaci6n en los grupos productores del campo, as! como tambi~n

proroc>ver las nuevas formas de asoc1aci6n que libremente eli -
jan. Aunque no es un tanto cierto, ya que se organizan canfor 

me a la estructura que les establece las organizaciones pol1-

ticas en el poder y que son las que conducen al pa!s en cada 

una de las materias de pol!tica. 

2) El 18 de Enero, en la Ciudad de Guadalajara, Jal1 

se inició el Programa de Est!mulos a la producción de b4s1cos 

como son ma!z, trigo, frijo, arroz, entre otros. 

3) El 21 de Enero, en la Ciudad de Tepic, Nay¡ se -

anunciaron las acciones concretas de promoción de productos -

especiales, en particular de aquellos en los que se da una 

participación directa del Estado, y entre otras con potencial 

de exportación coma azacar, café, tabaco, c1tricos, hule, pi

ña, hortaliza, e~tre otros. 
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4) El 24 de Enero, en la Ciudad de Toluca, Estado de 
héxico, se establecieron las medidas concretas para estimular 

la transformaci6n del campo en el propio campo, es decir, el 
programa integral de agroindustrias, como medio indispensable 

para el fortalecimiento de la actividad econ6mica en el campo 

y del nivel de vida del productor agropecuario. 

5) El d1a 27 de Enero, en la Ciudad de Celaya, Gto;

se dieron a conocer las acciones para la ampliaci6n de la in

fraestructura hidráulica mediante el aprovechamiento integral 

áel agua, la rehabilitaci6n de los distritos de riego, de po
zos, de bordos y de aquellas medidas de pol1ticas que permi -
tan utilizar eficientemente este recurso estratégico para el 

desarrollo nacional. 

6) El 30 de Enero, en el Puerto de Veracruz, Ver; se 

inici6 el Programa de Apoyo a la Producci6n por la v1a de la 

política de precios, de créditos, de seguros, de producción y 

distribución, de fertilizantes, de almacenamiento, de comer -

cializaci6n interna y externa, y de infraestructura en comun! 

caciones y transportes. 

7) El d1a 2 de Febrero, en la capital del Estado de 

Oaxaca, se analizaron y se propusieron las medidas para fort! 

lecer el bienestar social de la familia rural en materia de -

educación, y de abasto, de salud, y de vivienda, en el marco 
del Programa Nacional de Solidaridad, ast como también las 

acciones de apoyo y de respuesta a las demandas de los jorna

leros del campo. 

Bl El 6 de Febrero, en Villahermosa, Tab; se di6 ini 

ci6 al Programa Bspecial de Fomento a la Ganader1a. 
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9) el 9 de Febrero, en ourango, se expusieron las m! 

didas relativas al Programa de promoci6n a .la producci6n y al 

uso racional de nuestros recursos forestales. 

10) Como Gltimo punto, el 12 de Febrero, en Mérida,

Yuc; se discutieron las pol1ticas tendientes a mejorar la ed~ 

caci6n superior y la ciencia y la tecnolog1a de apoyo y prom;_ 
ci6n a la actividad agropecuaria. 

Estos puntos tuvie~on cono esenarios, el di~logo y 

la concertaci6n, que dieron pauta para la formulación de un -
esquema de pol1tica, que estructuradas en el marco del Plan -

Nacional de Desarrollo conforman el Programa Nacional de Mo -

dernizaci6n del Campo. 

Las facetas mencionadas permiten elaborar el Progra

ma Nacional de Modernización del Campo. Este se divide en tres 
secciones: La Primera presenta el diagn6stico y la problem~t~ 

ca del sector agropecuario y forestal, analizando la evalua -

ci6n de la producción y de la productividad en el mismo sec -

tor, as1 como la del bienestar rural. 

En la segunda secci6n se exponen las pol1ticas tanto 

generales como particulares derivadas del objetivo de aurnen -

tar la producción y la productividad del campo y elevar el n! 
vei de vida de las familias que habitan en el medio rural. 

Definiendo la estrategia de modernización del sector. 

Acerca de la tercera sección, que comprende la pol!

tica de modernización del campo. La cual contiene tres apart! 

dos que desarroll?n las medidas de pol!tica para los sectores 

aqr1cola, agropecuari~ y forestal en materia de instrumentos, 
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de apoyo y est1mulos al campo, productos específicos de estos 

sectores, y las acciones de pol1tica para mejorar el bienes -
tat de la familia rural. 

Los instrumentos y estimules que se han venido incr! 
mentando hacia la modernización del campo son medidas gubern! 

mentales que se instituyen como aliciente para que la gente -

del campo se dediquen y pongan mayor interés y esfuerzo en 
las actividades de la agricultura, as1 corro de la produccíón

y productividad, aunque no estoy un tanto de acuerdo con la -

denominaci6n de instrumentos y est1mulos, ya que cada uno de 
estos tienen diferentes acepciones, por un lado como una con

ducta de parte de las autoridad~s y del otro como concepto. 

Ya que con el paso del tiempo se han venido d1a con 

d1a agravando más y más los problemas del campo mexicano y el 

cual es necesario se atienda y se le de una respuesta perdur! 

ble y as1 dé cauce a otras actividades del desarrollo del - -
pa1s, como son la industria, aqroindustria~ etc; ya que cada 

una de estas actividades son paralelas, permitiendo un biene! 

tar social. 

Pero primordialmente la agricultura y los problemas

del campo se tienen que atender como una necesidad primordial 

de la sociedad, pero no desde el punto de vista te6rico, sino 
que tenemos que trasladarnos y conocer a fondo, cuales y cada 

uno de estos problemas del ca~po y sentirlos como de todos y 
no s6lo de ciertas personas, ya que .es una problem~tica gene

ral; con lo que el Programa Nacional de Modernizac16n del Ca~ 

po 1990-1994 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n

el d1a lS de Enero de 1991,se señalaron come:> instrumentos y 

estimulas hacia el campo los siguientes: 
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Con la pretensión de la modernización del campo me

_x icano se plasm6 como instumentos y est!.Qulos a la Tenencia

de ,la Tierra, con esta n1edida se induce a que se de mayor e~ 

bertura a un uso m!s amplio y eficiente de los recursos pr2 

ductivos y fomentar la producci6n agropecuaria y forestal. -

Afirm&ndose que el respeto al Estado del Derecho y el Orden

Constitucional son las dos fases principales de la Seguridad 

Agraria y del campo. 

Como lo señaló en la introducción de este trabajo,

que es de fundamental importancia se conozca la realidad veE 

dadera que s2 vi~e en el campo mexicano, como la pobreza, 

falta de recursos econ6micos, empleo, emigración, etc; La m2 
dernizaci6n del campo requiere de la capitalización de las -

distintas formas de la Tenencia de la Tierra para elevar su 

productividad y el nivel de vida de los productores, especia_! 

mente esta capitalización debe ser directa, productor-capi -

tal. La mod.ernizaci6n del sistema ejidal implica darle flex,! 

bilidad q 1Je la industrialización le concede, es decir, tran~ 

formarlo en una figura econ6mica con unidades integrales de 

producci6n, sin que en ningOn ~omento pierda las caracter1s

ticas de lo agropecuario. 

Actualmente el problema y la imposibilidad de seguir 

el reparto agrario, no es el meollo del asunto, sino que se

deberán atender y solucionar los problemas de las peticiones 

de tierra que aOn est~n pendientes y aunado a ello se garan

tice la aplicación irrestricta de los certificados de inafe~ 

tabilidad ya exparlidos, para que las inversiones destínadas

al campo, fomenten la capitalización del sector. 



so. 

En materia de concesiones ganaderas se terminará en 

el corto plazo, la reqularizaci6n de las útlimas concesiones 

ganaderas. En esta cuest16n y con estricto apego a la Ley, -
se reconocerá y apoyará a la pequeña propiedad como una de -

las formas de la Tenencia de la Tierra, referidas en la car
ta Maqna. 

Por lo que corresponáe y de acuerdo con el Art. 27 

Constitucional, se autoriza de forma inmediata las inversio

nes para mejorar la calidad de la tierra, garantiz~ndose la 
inafectabilidad, de las mismas. Aunque es un tanto dif!cil -

que el campesino invierta en el mejoramiento de la tierra, -

cuando no cuenta con un documento de propiedad en donde se 

demuestre que son los legitimas dueños. 

La aplicaci6n de las medidas enunciadas y el recen~ 

cimiento de la realidad por la que atraviesa el campo mexic!!_ 

no, proporcionaron que es urgente se de una clara certidum -

bre de la tenencia de la tierra, la cual es necesaria como -

condici6n para promover la capitalizaci6n. Creo que no es el 

caso, ya que ae hecho el campesino siempre ha sido posesion! 

rio y usufructuario de la tierra, sin que nunca llegue a te

ner el ius abutendi, es decir hacer lo que crea conveniente

con la tierra y abusar de ella y as1 contribuir a la solu -

ci6n de la problemática agraria. 

Se señala en el Programa Nacional de V.odernizaci6n

del Campo que el objetivo, en relaci6n al instrumento de la 

tenencia de la tierra, es que el productor est~ seguro de 

que la tierra ejidal, comunal o de la pequeña propiedad, no 

tiene riesgo; que hay seguridaó en ella y que puede empeñar

sus mejores esfuerzas y recursos y buscar su capitalizaci6n. 
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Pero hoy en la actualidad hablar de una eficiente 

utilización de recursos productivos, es hacer una referencia

obliqada a los desequilibrios que sufre la economía del país, 

especialmente la agropecuaria, como resultado de un modelo 

deliberado del desarrollo que, durante años fue adoptado y 

que ahora, al buscarse nuevos cambios, se pone de manifiesto

desiguladades en cuanto a la distribución del ingreso, la ma

la utilización de recursos, a la concentración de los medios 

de producción en pocas manos, a la desigual ubicación de la 

población, y por supuesto, a una marcada orientación de todo 

ti{>o de insumos (Cr6dito, Asistencia Técnica, etc), a ciertas 

áreas del Territorio Nacional. Se pudiera pensar que la pola

rizaci6n anterior s6lo tiene afectaciones en el sector agríe~ 

la, pero tar.~i~n es observable en la industria, los servicios, 

resimiéndose en dos polos, eri uno se sitfia en una rninor1a de 

ejecutivos y empresarios mientras en el polo contrario a los 

campesinos que se dedican a explotar personalmente la tierra. 

El desequilibrio es tambi~n marcado: en cuanto a la 

excesiva concentración en unas cuantas zonas o ciudades, en -

detrimento Pe la mayor!a del Territorio Nacional dentro de la 

estructura agraria, corno la que he venido señalando, se tiene 

algunos indicadores que ilustran el fen6meno: en primer t~rm! 

no y de acuerdo al punto de la tenencia de la tierra, debemos 

hacer referencia según los datos disponibles, apenas un 15% -

de los dos millones de ejidatarios poseen más de diez hectá -

reas de labor, en tanto que una tercera parte dispone de un 

promedio de cuatro hectáreas. Bmpero, entre los propietarios, 

el problema de concentraci6n es también agudo, ya que existe

casi un mill6n de propietarios con menos de cinco hect~reas,

y al lado contrario unos cientos disponen de varios miles. -

En otro tratamjP.nto estad!stico encontramos que cerca de doce 

mil empresarios concentran el 30' de la superficie de labor,-
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39\ de la de riego¡ poseen el 44\ de la maquinaria agr1cola y 

obtienen la J""'ºparte de la producci6n total. En cambio en -

el otro extremo, un poco m~s de dos millones de minifWldistas 

ejidales y privados, poseen sola.mente el 34\ de la tierra de 

labor y el 21\ del ingreso agr1cola total 11! En este desequi

librio cuenta tambi~n el hecho de que el nodelo de desarrollo 
adoptado a partir de los años 40, concentr6 en pocos product~ 

res la mayor parte de los recursos de la agricultura, lo que

explica m&s los fen6menos de distanciamiento a que hemos he -
cho mención, pues se ha visto que los facotres esenciales pa

ra el aumento de la producción agr1cola han sido las superfi

cies de riego y la tecnolog1a y, precisamente, estos dos fac

tores están en manos de unos cuantos productores. 

Los fen6menos anteriores han tenido una influencia -

directa en otros campos, que han ejercido un impacto que ha
repercutido en la mecanización y el desempleo rural. Por lo 

de.más en ese sector el uso de la maqU.inaria ha continuado con 

incremento sostenido del 9 o 10% anual, mientras la mano de -

obra permanece constante. El fen6meno del desempleo agrava a 

medida que la presión demográfica sobre la tierra es mayor. A 

esto el promedio de dtas trabajados en el medio rural es de -
menos de 100 días al año, contra 170 días que se calcuraron -

en 1950 y un poco más atrás1 lo que demuestra crear cada año 

varios miles de nuevos empleos en el campo. 

un campo no atendido y estudiado suficientemente, es 

el que tiene relación con la mitad de la población econ6mica

activa ocupada en la agricultura, constituida por los jornal! 

ros, en su mayoría no disponen de Seguridad social, ni leyes

que efectivamente los protejan de su trabajo. 

(l) Aaministraci6n para el C>!sarrollo AgropccUario. Secretarl'.a de la Pre
sidencia. Di.re:::ci6n General de E:st:ucüos Adnin.istrati""5. p:!g: 139 
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A-2) l'INANCIAHlEJITO. 

El financiamiento ejidal es la aportaci6n, coordina

ci6n e inversi6n racional de los valores eco}l6micos tangibles 

propios o extraños, puestos al servicio de los núcleos de po

blaci6n ejidal a que guardan el estado comunal, can objeto de 

loqrar eficazmente, dentro de normas rnodernas, el mejor apro

vecha~iento de los recursos que pertenecen a dichos centros -
de población. 

La estrategia de fortalecimiento del sistema finan -
ciero considera el otorgamiento oportuno de recursos suficieE 

tes para alentar la producci6n del campo, por lo que en el 

Programa Nacional de Modernizaci6n del Campo se plantea dar 

un tratamiento diferente a los productores, tomándose como 

consideraci6n el nivel de ingresos y la productividad. De di

cha c~nsideraci6n clasifica a los productores y redefiniendc

las funciones de las instituciones que conforman al sector 

financiero e~tre grandes grupos: productores de zonas margin~ 

das, productores con potencial productivo: y productores que 

actaan dentr6 de la agricultura comercial. 

En la primera clasificaci6n de los productores, o 

sea a los productores de zonas marginadas, con bajo potencial 

productivo, el Programa Nacional de Solidaridad lo apoyará, -

vinculando el otorgamiento de recursos a un proceso de conve~ 

si6n productiva. 

Con el fin de que los productores de las zonas margi 

nadas no sufran perjuicios por el retiro del Banco Nacional -

de Cr~dito Rural S.N.C. (BANRURAL), se crearon Fondos Estata

les de Reconvensi6n Productiva que deberán financíar aquellos 
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productores que no son sujetos del financiamiento normal y -

apoyarlos con cst!.mulos. Una vez que sean capitalizados estos 

productores podr!n tener acceso al esquema fonaal de finan
ciamiento. La operaci6n de estos fondos buscarán que los pre 
ductores reciban sus beneficios de manera expedicta, de tal 

forma que los recursos que ahora canaliza B.a.nru.ral serán su! 

tituidos inmediatamente por los nuevos mecanimn.os de apoyo -
procutivo. 

t.:n f'.l caso de los productores de bajos ingresos, p~ 

ro con potencial productivo y sin acceso a la Banca Naciona

lizada, sean estos ejidatarios, comuneros o pequeños propie
tarios. mediante los esfuerzos de Banrural, ast como de los 
Fideicomisos Inst.l.tu!dos en Relaci6n a la Agricultura (FIRA) 

y del Fondo Especial de Garant!a y Aaist0ncia: T~cnic.:l para -

Cr~ditos Agropecuarios (PEGA), servir& para elaborar progra

mas de crEdito con tasa preferenciales detcrmínadas por el -

costo del dinero en el mercado financiero nac1cn~l. 

Este nuevo esquema para el otorgamiento de Crédito, 

el Banrural tendrá co?U() soporte la concertación y re:sponsabi 
lidad con los productores. 

Dicho esquema, operará roediante Asambleas y Cbnsejos 
Consultivos que harán un an5lisis, punto por punto. Las Asae 
bleas permitirán a las acreditados participar jWlto con el -

Banco para señalar y fijar el destino de los recursos y las 
responaabilidades en el manejo del crédito. Por su parte los 

Consejos Consultivos serán los foros de coordinaci6n y con -

certaci6n entre el Banco y sus acreditados. La idea en s!, -
es propiciar la participaci6n de los productores para orien

tar la operación creditici~ y evaluar su ejercicio. 
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Con el prop6sito expreso de re~niciar la capitaliza

ción del campo y la diversificaci6n de las. actividades econó

micas, el crédito refaccionarío aumentará proporcionalmente -

con respecto al crédito de av!o. El cr~dito o p=~stamo refac
cionario es aquel que se destina a la compra y reposici6n de 

instrwuentos de labranza, maquinaria, animales de labor, etc. 

Por su lado, el crádíto o,pr~stamo de avto, tiene 
por objeto facilitar al agricultor los fonóos necesarios para 

las atenciones inmediat.as del cultivo: pago de jornales, de -

t:iernillas, de abonos, etc. 

Estos dos tipos u~ créditos no son nuevos en el ámb!_ 
to de la materia agraria, lo que se hizo con el Programa Na -

cional de Modernizaci6n del Campo, fue restructurarlos en su 

valor adquisitivo; ya que su requlaci6n se contempla la Ley -

Federal de Refo:-ma Agraria y su reglamentaci6n en la Ley Gen! 
·ral de Crédito Rural, de 27 de Diciembre de 1975. 

Con la e~istencia de las Unidades de Crédito y el -

apoyo a la cr~aci6n de nuevas, ser! una l!nea de transforma -
ci6n e~encial en el sistema financiero del campo. 

Por su parte, los productores que actGan dentro de -

la aqrícultura comercial serán atendidos por la Banca Nacion~ 

lizada en coordinaci6n con el FIRA 1 la Nacional Financiera -
(NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 

Para ello se transpasar~n los productores de altos ingresos,

que actualmente son atendidos por Banrural, al Sistema Banca

rio Comercial sin afectarse el ritmo de la producci6n. 

~l Banco Nacional de Comercio Exterior BANCOM.EXT, 
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apoyar& al sector agropecuario y fores'tal de exportaci6n a 

travás de un prograza financiero integral. Esta institución -

otorgar! financiamiento en d6lares e~ condiciones competiti -

vas a nivel internacional para actividades de exportación. El 

Programa será apoyado por el FIRA y las Sociedades Nacionales 
de cr~dito {S.N.C.); por medio del redescuento en el gistema 

Bancario Nacional. 

El Programa de Apoyo a los exportadores agr!colas, -

pecuarios y forestales, contempla el financiamiento de la - -

asistencia exportable con recursos externos amparados en cer

tificados de depósito, y utilizando aceptaciones bancarias 

emitidas en el extranjero. 

Cabe notar que el BANCOMEXT contempla para extender

los cr~ditos refaccionarios, financiar la inversión fija a9r~ 

pecuaria a productores que exporten parte de su producción 

con recursos de organismos internacion~les. 

FIRA, en estrecha coordinaci6n con la Banca Naciona

lizada, dará especial atenci6n al mayor otorqa.miento de Cr~d! 

to. Para ello realizará las adecuaciones necesarias en las -

actividades de formulación, evaluaci6n, dictamen y autoriza -

ci6n de créditos. Conjuntamente, impulsar~ la realización de 

proy~ctos de producci6n de b5sicos requeridos para la alimen

tación de la poblaci6n nacional, de inversiones que permitan

la exportaci6n y de aquellos proyectos que generen, además -

de una adecuada rentabilidad, empleo bien remunerado. Así co

mo ta.!tlbi~n FIRA continuar! con las pol!ticas de apoyo a la e~ 

pacitaci6n y tecnificaci6n de los productores, con el fin de 

elevar la productividad, dominar las prácticas de cultivo y 

minir.\izar los riesgos. de producci6n, aunque estos riesgos no 



87. 

se deben necesariamente a facotres naturales. 

Este tipo de financiamiento y comoae.deduce de la Na

cionalizaci6n de la Banca; el cr4dito no será objeto de conc! 

si6n a particulares. 

A partir del lª de Septiembre de 1982, qued6 bajo la 

responsabilidad de la Banca M~ltiple, y de Desarrollo, además 

de la Banca Privada representada por el Banco Obrero y el 

City - Bank. Para nuestro caso importa la Banca de Desarrollo 
Banrural y su correspondiente sistema bancario, que descansa

en trece bancos, los que tienen una cobertura multiregional -

para propiciar el servicio a los productores aqropecuarios y 

forestales. 
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A-3) SEGURO. 

La palabra Seguro tiene una gran diversidad de acep

taciones, como se demuestra en los siguientes conceptos. 

•operaciones por lo cual una persona llamada asegur! 

dor, toma a su cargo un conjunto de riesgos mediante una rem~ 
neraci6n llamada prima o cotizaci6n, y los compensa conforme

ª los cálculos que se han hecho en el ingreso de todos los 
asegurados en el caso de que se produzca el riesgo• <2>. 

•contrato por el cual la empresa se obliga, mediante 

una prima, a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al -
verificarse la eventualidad pr~vista en el mismo• (J~ 

Sequro Aqr!cola.- contrato por el cual la empresa 

aseguradora se compromete a pagar al agricultor los daños que 
recibe en sus sembradíos a causa del granizo, heladas, nieblas, 
tempestades u otros accidentes materiales. 

Suele asegurarse tambián contra las plagas del campo 

riesgos de incendios y puede comprender ganados y montes y 

plantíos, etc • En la mayor!a de los países extranjeros las -
empresas aseguradoras son privadas. En ~xico, anterior a la 

publicaci6n del 15 de Enero de 1991, el Gobierno Federal cre6 

una empresa llamada Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, 

S.A.: cuya Ley se expidi6n el 30 de Diciembre de 1961. En - -

cuanto a este instrumento de Pol1tica Gubernamental no es tan 
nueva como se pudiera pensar, ya que dicha Ley que crea el S! 

guro Agr1cola lo regula y reglamenta a partir de aquel año,·-

(2) D.!ccionario JurÍÓioo l·l<!Xicano. Instituto de Investigaciones Jurtdicas 
U.N.A.11. Editorial: Porr1ia, S.A. !'éxioo, 1987. ' 

(3) Id13!1. 
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la referida Ley se encontraba estructurada en tres cap!tulos, 

estableci~ndose en el Primer Cap!tulo, lás .Disposiciones Gen! 
ralesr en el Segundo, la Organizaci6n, Gobierno y Vigilancia

de la Instituci6n y el Tercero, las Reglas de Operaci6n, y 

que a continuaci6n se señalan en los art!culos que guardan 

una relac16n con esta medida de Política Gubernamental, Ley -

de Seguro Agr!cola Integral y Gandera. 

ART. lª.- Se establecen el Seguro Agr!cola Integral
y el Seguro Ganadero, en los términos de la presente Ley del 
Seguro Agrícola Integral y Ganadero. 

ART. 2ª.- El Seguro Agr!cola Integral tien por obje

to resarcir al agricultor, en los términos de la presente Ley 

y sus reglamentos, de las inversiones necesarias y directas,

efectuadas en su cultivo, para obtener una cosecha, cuanto 

ésta se pierda total o parcialmente como consecuencia de la -

relaci6n de alguno o algunos de los riesgos previstos en 
esta Ley. 

ART. 3g.- El Seguro Ganadero tiene por objeto resar

cir al ganadero en los t~rminos de esta Ley y sus reqlamentos 

de las inversiones efectuadas :n su ganado, cuando el mismo -

perezca, pierda su función específica o se enferme como cons~ 

cuencia de lu realización de alguno o algunos de los riesgos

previstos en esta Ley. 

ART. 4e- Lo correspondiente al no otorgamiento de 

los cr~ditos de rehabilitaci6n y de av!o por parte de las in! 

tituciones nacionales de crédito, esta obligaci6n se impone -
tambi~n a los adminis~radores de Fondos del Gobierno Federal. 
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destinados a otorgar financiamientos para explotaciones agr!

colas y ganaderas, 

La presente disposici6n s6lo ser~ aplicable en las -

regiones y para los cultivos respecto a los cuales ya se hayan 

establecido los seguros agr!colas integral y ganadero. 

La Com1sí6n Nacional Bancaria dictará las normas ad! 

cuadas que las instituciones de crédito privadas y las organ! 

zaciones auxiliares de cr~dito contraten los sequros agr!co -

las integral y ganadero, en los t~rm.inos de esta Ley. 

ART. 6A,- La Aseguradora Nacional Agricola y Ganade
ra a travGs de sus funcionamiento que ha venido descmpeñando

tiene por objeto: FRAC. I.- Practicar las operaciones de seg~ 
ro agrícola integral, y de seguro ganadero; FRAC.III.- Rease

qurar los riesgos que cubren en seguro directo, las sx:iedades

mutualistds que hayan celebrado con ella el conttato de conc~ 

si6n respectivo; FRAC- IV.- Reasegurar los riesgos que cubran 

el seguro directo las instituciones mexícanas de seguros, por 

la operací6n de otros tipos de seguros agr!colas; par lo que 

~stas seolicitar~n de la Aseguradora Nacional Agrtcola y Gan! 

dera 1 S.A.; el reaseguro correspondiente, antes de ofrecerlo

ª cuaiquier otra instituci6n del pa1s o del extranjero. 

ART.21.- Las instituciones podr1an realizar las si -

guientes operaciones: 

al El Seguro Agrícola Integral; 

b) El Seguro Ganadero, y 
e) Otros seguros que le autorizaban la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Pfiblico en los t~rminos del ART. 6ª, Frac. 

II. 
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ART.22.- Las indemnizaciones del Seguro Agr!cola 
Integral y Ganadero, se cubrirán con toda pportunidad, a fin 
de que el agricultor o ganadero siniestrado se incorpo're ·de -
inmediato al proceso productivo. 

ART. 24.- En el seguro agrícola integral; .la instit!!_. 
ción podrá a.sa;¡urar cultivos contra los siqui.ent~~-~iesgo~: 

a) Sequía, 
b) Helada, 
c) Granizo, 
d) Vientos Huracanados, 
e) Incendios, 
fl Enfermedades y Plaqas, 
g) Exceso de H<imedad, y 
h) Inundaciones. 

ART. 25.- El seguro ganadero, la institución podrá ~ 
asegurar animales contra l'os riesgos de t 

a) Muerte del qanado por enfermedad o accidente, 
bl Pérdida de la función espec1fica que estuv{e.re 

destinado, y 

c) Enfermedad. 

~n la Ley del 30 de Diciembre de 1961 en su ART. 4 -
Párrafo 2ª: ya se habla de fondos del Gobierno Federal desti
nado a otorgar financiamiento para explotaciones agr!colas y 

ganaderas. 

Dentro 'del Programa Nacional de NodernizaciOn del 

Campo se contemplo la estrategia con el apoyo a la producción 
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del campo por aseguradoras privadas y of~ciales incluyendo c2 
mo clientes a los productores localizados en regiones con po
tencial productivo. Buscándose al mismo tiempo promover esqu~ 

mas de reaseguro para las compañías comerciales y apoyar a 

los productores con altos índices de siniestralidad por medio 
del programa de solidaridad mediante recursos que fomenten el 

desarrollo de actividades productivas. 

Con estas dos fases se pretende, que los productores 

con potencial productivo cuenten con un servicio de asegura -
miento eficaz. 

Lo novedoso que se instituye en esta rama, en mate -
ria Ce aseguramiento es que se difiere el predio por el de 

unidad asegurable, corroborándose as! que el seguro pagará 

realmente siniestros que afecten al patrimonio de los produc

tores, evitancio indemnizar a quienes no hayan sufrido p~rdi -

das reales. Pero hay que indicar que en este rubro el persa -

nal de las instituciones a~eguradoras siempre han venido fa -

bricando daños maquinados, que carecen de verdadero sentido -
jur!dico. cOn la estrategia se fomentará la creaci6n de Fon -

dos de Aseguramiento a la producci6n resultaron de la organi

zaci6n adecuada cie los productores. En relación a estos fon -

áos, los socios tendrán contacto directo con aseguradoras pa

ra protegerse de siniestros que superen la media histórica de 

los miembros de la organización, a través de un reaseguro. 

Para los productores que no poseen las caracter1sti

cas elementales para formar el Fondo de Aseguramiento se abr! 

rA el apoyo y la realizaci6n del Programa de Operací6n Parti

cipativa del Seg~ro, que tiene como meta orientar aquellos 

productores en sus actividades. Con el Programa de Operación-
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Part1cipativ~ del Seguro, se trasladará funciones y responsa

bilidades, que hab1a venido realizando Aseguradora Nacional -

Aqr!cola y Ganadera, S.A. (ANAGSA), a los productores del c"!!!_ 

po. As!mismo gestionará el Sequro a través del Secretario - -

Auxiliar del Sequro, nombrado por los miembros del Ejido y ca 

pacitado por las Instituciones Aseguradoras. 

Por su parte el Proqram.a de Modernización del Seguro 
Agropecuario y Forestal implica una nueva forma de canalizar

los recursos pa.blicos al Sector Agropecuario y Forestal. 
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A-4) RECURSOS HIDRAtn.Icos. 

En el año de 1975 se cre6 el Plan Nacional Hidr~uli
co considerado como uno de los documentos m!s importantes que 
al respecto se han elaborado en M~xico, participando en el,di 
rectamente las Secretar!as de A9ricultura y Ganaáer~a y de R! 
cur~as liidr~ulicos, que como es sabido en 1977 por Oec~eto 

Presidencial fueron fusionadas en una sola dependencia, cuya
denominaci6n es a la fecha Secretaria de Agricultura y Recur

sos nidr~ulicos. 

El car~ctcr jur1d1co óe este plan se deriva del ha::tc. 
de que es una acci6n normativa con base en la Const1tuci6n P2 

lítica de 1917, de acuerdo con el Art. 27 Constitucional que
establece que la Nación es propietaria de las tierras y aquas 
comprendidas dentro del Territorio Nacíonal, perdo además --

otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes -
sobre el uso y aprovechamiento de las aquas de jurisdiccidn -

federal y autorizar al Presidente de la Rep6blica ejecutar 
las leyes que al respecto expida el Poder Legislativo federal, 
Art. 73 Constitucional. 

El Plan Nacional l!idraulico especialmente en la adrni 
nistraci6n 1970-1976 adem!s de promulgarse una serie de leyes 
se propuso ir más allá del aspecto teórico, para desarrollar

se dentro de lo práctico, ordenando la creaci6n de unidades -

de programación en todas las dependencias del ejecutivo fede

ral y empresas paraestatales, esto es los dos aspectos que re 

quiere para su efectividad un plan: uno legislativo y otro 
administrativo. 

~stas medidas tienen como objeto racionalizar la uti 
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lizac16n de los recursos hidráulicos ·con base en lineamientos 
prestablecidos o por lo que toca a la secretar!a de Agricult~ 

ra y Recursos Hidr&ulicos esta unidad de programaci6n alcanz6 

el rango de Subsecretaría, que es precisamente la que se en -
carga de la elaboraci6n del Plan Nacional Hidr~ulico, que co

mo lo señala asimismo, ten!a como propósito: ~fomentar e ins
tituir un proceso sistem~tico•. 

La organización del Plan Nacional Hidráulico procede 

de la realizaci6n de cuatro reuniones del consejo Directivo -
en los que se fijaron los lineamientos o políticas de traba

jo: cinco reuniones del Consejo Consultivo para la revisi6n -

de los informes y programas¡ cuarenta reuniones del Comite de 

Coordinación en las que se escucharon informes sobre el avan
ce de los trabajos, se hicieron observaciones y recomendacio

nes, 25 juntas de comunicaci6n interna en la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidr~ulicos, de estas, 16 juntas se 

llevaron a cabo ante funcionarios de las oficinas centrales y 

nueve a nivel regional. 

El Plan, considera que el objetivo principal de la -
obra hidráulica es el hombre mismo a través de la Comisión 

del Plan, se integr6 en forma interdisciplinaria tratando de 

balancear el peso de los estudios f!sicos, t~cnicos, sociales, 

econ6micos, institucionales y administrativos~ 

Esta comisi6n se encontraba íntegrada con 82 perso -

nas especializadas y de posgrado en diversas ramas de ingeni! 

r!a, biología; econorn1a, comunicaciones, sociolog!a y planea

ci6n, indepenaientemente del auxilio de personal administrat! 

vo y de apoyo. 
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Los aspectos socioecon6micos presupontan un estudio 

a nivel nacional y re9ional para identificar objetivos, pol1-

ticas, metas de desarrollo y factores técnicos que permitan -
determinar la demanda del agua, conocer de que recursos hidrá~ 

licos se dispone en todas sus formas¡ precipitaciOn, escurri

miento superficial, almacenamiento, flujo subterrAneo, etc. 

Comparada con la demanda para poder calcular los ba

lances e identificar todos los problemas que se deriven de la 

escasez del agua, falto de control e inadecuada calidad, las 
alternativas de soluci6n a esos problemas, las proposiciones

que hagan las dependencias relaéionadas con el agua, cat~logo 

de proyectos asistentes y con base en esto, se formularon e -

inteqraron los programas de desarrollo de los aprovechamientos
hidráulicos en cada una de las. regiones del pa!s. 

El Plan presuponía la necesidad de contar con la má
xima informaci6n sobre los problemas relativos al agua, por -

lo que se recomendada en forma sistem4tica el estudio de nue

vos proyectos y el estar obteniendo datos básicos adicionales 

esto a trav~s de los programas regionales a nivel nacional 

para analizar la· compactibilidad de oferta de los programas -

con las demandas derivadas del desarrollo, recursos financie

ros y humanos y todo esto en sí, constituyen el c!clo en la -

metodolog!a del plan. 

Bn cada cíclo se señalaban obvia.mente pol1ticas y m! 
tas para el aprovechamiento del agua, se formulan nuevos pro

yectos, estudios y obtenci6n de datos básicos, se formulan 

programas para construcci6n de.inafraeetructura y su operac16n 

modificaciones institucionales, capacitación de los recursoe

humanos en la t~cnica y la investigación. 
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En cuanto a la estructura dei plan, se encuentra en 

tres partes, en la primera están los eleioentos que constitu -

yen el marco de referencia socioecon6rnico y física de los re

cursos del agua y suelo y su integrac16n regional. 

La segunda parte establece los diagnósticos, objeti

vos, metas, pol!ticas y programas de las acciones básicas pa

ra el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, tomando en 

cuenta los distintos sectores usuarios del agua. 

En la tercera parte, están comprendidos los progra -

mas y pol!ticas anteriormente mencionadas, se hacen los anál! 

sis de su factibilidad financiera, tácnica y de recursos hwn! 

nos y se señalan las acciones de apoyo necesarias para impla~ 

tar el plan. 

Aqu! es donde encontramos que el plan se adelanta en 

muchos aspectos al tiempo. Haciendo un análisis por ejemplo -

sobre la explosi6n demogrática, relacionándola 16gicamente ª2 
bre el uso y consumo del agua, señalándose en el plan de que

el sector agropecuario beneficiario del noventa y cinco por -

ciento del consumo total del agua en M~xico. 

Durante el periodo de 1950 - 1955 la agricultura ere 

ci6 a razón del 5% promedio anual. Los esfuerzos del gobierno 

dedicados al sector primario han revertido en un crecimiento

de la producción del 6.7\ en las zonas de riego aunque contr~ 

ta con un decrecimiento del 0.8% en el resto de las áreas du

rante el período de 19741 esto manifiesta la eficacia de las 

áreas con infraestructura hidragrícola y la respuesta a los -

programas de increnento de la producción respecto al !ndice -
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del empleo rural señala una reducci6n de empleos originados -

por la reducciOn de superficies de ma!z y frijol, mientras 

que en los distritos de riego aumenta en un 5.3\ la Comis16n
Nacional coordinadora del sector agropecuario, se propone co
mo metas elevar la producción entre 5% y generar con ~stas 
cincuenta y cinco mil y noventa mil empleos anuales. 

Para lograr este incremento en Plan actúa sobre las
fuentes de su crecimiento real: superficie,productividad y 

composición del patrón de cultivos a trav~s de los programas
de irrigaci6n, drenaje, obras hidr~ulicas para el desarrollo
rural, aguá potable, rehabilitaci6n, plan de mejoramiento par 

celario, organización de las unidades de riego para sl desa -
rrollo rural, etc; todo inducirá en el aumento de superficies 
cultivaUles, la ampliaci6n de rendi~ientos al cambio de pat~ 
nes de cultivo y al incremento del valor de la producción en 
t§rminos reales de la zona temporal. 

A lo largo del Pljll\ Nac1ona Hidr~ul1co, se siente la 
clara vísi6n del futuro, necesaria en la planeaci6n a corto y 

a iar90-plaxo_en el uso y aprovechamiento racional del aqua. 

Con el estudio del plan se pretende tener como obje

ti"Vo los proyectos hidráulicos en los próximos años del pre -
-~--sente":_:_~iglo y cie evaluar el impacto de diferentes políticas y 

proqramas de utilizac16n del agua bajo diversas evoluciones -
factibles presuponiendo continuar las actuales tendencias; 
preveer un panorama optimista utilizando las alternativas ~s 
variadas, propiciar una mejor distribución espacial de la po
blación, lo cual redundar!a en menores niveles de contamina -
ci6n del aire, a9ua y suelo. 
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Se destaca que el aprovechamiento en los recursos 

hidr~ulicos tiene una estrecha relac16n con la caracter1st1ca 

de tres elementos del ciclo hidrol6gico¡ la precipitación, el 

aqua superficial y el agua subterránea se renuevan anualmente 
aunque en menor proporci6n el agua subterrSnea. 

Puesto que las actividades agropecuarias absorven 

más del 95i del consumo total del agua, el marco f1s1co para

planear el aprovechamiento de recursos hidráulicos considera

tambi&n al suelo. 

En lo que toca a la calidad del agua, precisa el pe

ligro que extraña la creciente contaminací6n de los r!os y 

los demás cuerpos de agua, lo que difuculta más el aprovecha

miento de estos recursos. 

Señala el plan que las partes más contaminantes son 

las descargas residuales de industrias manufactureras como la 
de los ingenios azucarero~, las ref inerias petroleras y las -

plantas petroqu1rnicao y del papel, asi como las descargas di

rectas de los alcantarillados municipales; todo esto contami

na la calidad del agua subterránea, sin desconocer la que a -
su vez provoca la intruici6n salina provocada por la sobre 

explotaci6n de algunos mantos aeu!feros costeros. 

El agua es y seguir~ siendo el factor esencial de la 

producción y el motor principal de la calidad de vida del me

xicano. Por lo que toca al uso y balance de ésta, el plan 11~ 
rnado extracci6n al volamen del agua derivado para un uso esp~ 

c!fico, y, consumo al agua extra!da menas el retornado en es

tado líquido. ~i balance se logra comparando estos dos volú

menes con la disponibilidad media anual de agua renovable. 
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En Y.~1co, el 70\ de la demanda del agua es del sec -

tor urbano industrial y el 30\ restante se satisface con expl~ 

taciones de agua subterránea, mediante el empleo de bombeo de 
pozos, descarga de manantiales y aprovechamiento de flujo base. 

El 93\ de la extracci6n de agua subterránea se efectaa enzona.s 

áridas y semi-áridas con fines esencualemte agr!colas, por lo 

que los acuíferos est~n siendo explotados inmoderadamente. 

Ante los problemas que enfrenta el sector agropecua -

rio se aconseja la construcci6n y mejoramiento de la infraes -
tructura hidroagr!éola pol lo que permitirá incrementar la pr~ 

ductividad de las tierras, generar empleos y aumentar el valor 

agregado agropecuario. El objetivo de la acci6n normativa para 

el manejo que las relaciones entre los diferentes usuarios del 

agua que se lleve a cabo de acuerdo con las prioridades señal! 

das por la Constitución de 1917, la Ley Federal de Aguas en Vi 
gor e incluyendo lo establecido por la Ley Federal para Preve
nir y Controlar la Contaminación Ambiental, el Reglamento de -

la Ley Federal de Aguas (por cierto no acorda con la última 

Ley Federal de Aguas). En todos estos ordenamientos destacan -

los aspectos relacionados con; Las funciones de los Comit~s Di 
rectivos de los Distritos y Unidades de Riego y Drenaje, las

disposiciones exclusivas de los distritos de drenaje, el esta

blecimiento de distritos de manejo de aguas subterráneas, la -

reglamentaci6n de los aspectos de tarifa, la clasificaci6n de 

lagunas acu!feras, el establecimiento de especificaciones sobre 

descargas a mantos acuíferos y en suma la reglamentación del -

uso conjunto del agua superficial y subterránea. 

En el plan se asientan pol!ticas particulares para -

cada una de las regiones económicas en que se divide el pa!s. 

~n rclaci6n a la coordinaci6n, formular, implantar y 
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operar los distintas programas de manejo de agua en forma - -
coordinada con todos aquellos relacionados ~n forma directa e 
indirecta con el recurso hidr4ulico1 utilizar ciertos crite -

rios de prop6sitos mGltiples en la planeaci~n, diseño, cons -

trucci6n y operación de los proyectos y la comunicaci6n anti

cipada de las necesidades de equipo y materiales para facili

tar la prograrnaci6n de la producción nacional. 

En lo tocante a proyectos espec1ficos: implanta un -

proceso de generación de proyectos: programas globales, rea -

listas, flexibles y dinámicos, coherentes con las pol1ticas -

de desarrollo nacional y regional, minimizar los pertodos de 

maduración y construcci6n de los proyectos; y tomar en consi

deración de los programas en forma integral. Incluir proyectos 

pilotos como inicio de grandes acciones. 

A lo referente a infraestructura, aplicaci6n de re -

glas 6µtim~s de opcraci6n en almacenamientos superficiales y 

subterráneo en el uso para financiar las operaciones y cons -

trucciones de la estructura, el plan propone asegurar la par
ticipaci6n de los usuarios con proporci6n a la medida en que

se haga uso de las obras y obtengan beneficios, as! como redu 

cir los subsidios para financiar la operaci6n, conservac16n y 

mejorareíento de las obras de la estructura. La falla del plan 

est~ en que no se mencionan los mecanismos para lograr estos

objetivos lo cual tendr!a que ser objeto de una disposici6n -

jur1dica al particular. 

La misma observación puede hacerse cuando sugiere la 

necesidad de crear conciencia sobre el uso racional del agua, 

la participación de los usuarios, señalada anteriormente, pr~ 

pone la claboraci6n de progra;.".:is educativos permanentes con -

participación de los medios de comunicaci6n masiva, capacita-
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ción de los recursos humanos, labores de investigación, extin 

ción e información. Finalmente, el plan da los resultados a -

que deberá llegarse en un plazo no menor de 25 años; duplicar 

en este plazo todo lo hecho en ta historia hidrológica del 

pa!s, triplicar la capacidad de realizaci6n en el caso del -
agua potable y quintuplicar en alcantarillados. 

En lo que concierne a irrigaci6n y drenaje, la ca~ 
posición y ubicaci6n de tas nuevas superticies son un reflejo 

de tas pol!ticas hidrológicas y de la estrategia del desarro
llo nacional. 

Otra de las metas del Plan Hidr~ulico es proporci2 
nar hacia el año dos mil el 70% del agua potable a la pobla -
ción rural, que actualmente es del 30% con serias dificulta -

des; tomándose en consideraci6n que para entonces la p::ihlaci6n 

rural ascenderla de 29 millones a 112 millones, por lo que se 

prevee elevar el porcentaje servido con agua potable del 70%

al 95%. Teniéndose la esperanza que para aquel futuro tiempo

el 70% de la poblaci6n total tendrá a su alcance el servicio
de alcantarillado. 

Un punto clave del plan es el de la regionalizaci6n 

del agua, acorde con la centralización administrativa, lo que 

promoverá una mayor participaci6n de los estados y municipios 

en los programas federales, hecho que sin ser novedoso, ya -
que a partir de 1947, se crearon las comisiones del PapaJ.oapan 
y la comisión del Tepalcatepec y otras posteriores, siendo n~ 

cesarlo, según lo entiende el plan, promover los elementos 
técnicos-administrativos que permitan el adecuado manejo del 
agua en las zonas de uso intensivo o con problemas de contam! 

naci6n. 
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El Plan se reelaborará cada dos años, mediante la 

ine1usi6n de un diagnóstico sobre el cumpli.miento de las acc!_o 

nea que se programan en ese momento y comparación de resulta

. dos en relaci6n con las metas establecidas, corrigiéndose los 

programas y pol1ticas. 

El Plan Nacional Hidráulico requiere y as! lo con

sidera el mismo documento, la coordinaci6n con dependencias -

oficales, tales como la Secretarla de Educación PÚblica, la -

Secretaria de Programación y Presupuesto, la Secretaria de 

trabajo y Previsión Social,y de las entonces Secretarias de -

Asentamiento~ Humanos y Obras Públicas, y la Secretaria de P~ 

trimonio y Fomento Industrial, etc. 

Actualmente, con la fusión de la Secretaria de - -

Agricultura y Ganader!a, en una sola (SARH), la comisi6n Na -

cional del Agua, es la que se encarga de llevar un proceso di 
n!mico y continuo de planeaci6n de los Recursos Hidráulicos -

nacionales. 

Entrando en materia sobre la definición de lo que 

se puede entender como recursos hidráulicos, como la acci6n y 

efecto de recurzir. medio de impugnación de los actos admini~ 

trativos o judiciales establecidos expresamente al efecto por 

disposición legal. Aunque esta Última part~ tiene una tenden

cia a lo judicial, nosotros en este apartado nos apegaremos a 

lo primero, ya que como estimulo o instrumento los recursos -

hidriulicos se han plasmado en el Programa ?Jacional de Moder

nización del Campo. 

La estrategia de la modernización del campo en el

programa, es aumentar la producción y productividad, pero pa

r~ que se logru esta estrategia implic~ destinar e incremen -

tar la superficie de riego y un uso más eficiente de la infr~ 
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estructura distribuida en el campo mexicano, como de recursos 
econ6micos al alcance de todos con un precio accesible. Pero

tomemos en consideración que muchas zonas del país que permi

tirán y que son factibles de que se incorporen a la alimenta

ci6n de una parte del Estado Mexicano y de la agricultura c2 

mercial, cuentan con la infraestructura necesaria como: Cana

les, tomas y medidores, presas, etc)¡ y en colaboración con -
la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, alentan

do a los campesinos para que das ciclo de riego se dediquen -

al cultivo y no se pasen temporadas en el completo ocio. 

Con la estrategia de modernización, se dice lograr 

el pleno aprovechamiento del agua disponible para riego, es -
indispensable lograr una mayor eficiencia en operaci6n y man

tenimiento de la infraestructura hidráulica con que se cuenta. 

por lo cual se buscará gradualmente pero firmemente la auto
suficiencia financiera de la infraestructura de riego, a tra

vés de un sistema tarifario que permita reflejar el precio de 
los costos de suministro del recurso. Por esta razón. se pro

moverá la instalaci6n de medidores en las obras de irrigaci6n 

con miras a establecerse un sistema de cobro por volúmen a 

los usuarios. Posiblemente esto funcionará en las regiones 
agrícolas en donde ya se cuenta con esta infraestructura, pe

ro olvidamos que esta medida nos lleva a que un cierto número 

de agricultores que cuentan con los recursos econ6micos sean 

beneficiados con esta estrategia; y uno de los gravísimos pr2 
blemas que se presentarán sería la limitante de los litros 

del liquido a un costo muy por fuera de lo normal. 

También en la estrategia se señala que una mayor -
participaci6n de los usuarios en el manejo de la infraestruc

tura hidráulica es una condici6n necesaria para un buen fun

cionamiento. Con este objeto, la operación y el mantenimiento 

de los distritos de riego, serán transferidos a los usuarios. 
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Dicha transferencia estará sujeta a la reestructuración de las 
obras. teniendo implícita una activa lab~r_de capacitación a -

los ususarios en lo que se refiere a aspectos técnicos y admi

nistrativos. La enmienda es lograr que los usuarios sean capa

ces de determinar con toda precisi6n la conservación y el man

tenimiento necesario, además de contar con la organización ad

ministrativa, contable presupuesta! para planear adecuadamente 

en el tiempo el nivel de ingreso necesario para hacer frente a 

esta política, que me parece contradictorio, ya que es enunci~ 

tivo, no señalándose como se puede establecer una organización 

y se enarbole como bandera y como solución a los problemas del 
Estado Mexicano. 

cuando el Gobierno Federal oriente a los programas

hidrául icos con sus recursos, estos servirán en primer término, 
para conservar y mantener su forma eficiente a la infraestruc

tura actual. En segundo término, se canalizarán hacia la termi 

naci6n de obras inconclusas, promviendo en ello la participa -
c\6n ~~ toe ~~r~or~~ ~oc\~les y privados en las inversiones. 

Los recursos destinados a dicho fin, los recursos -

restantes estarán dirigidos a la construcción de nuevas obras

en zonas con potencial productivo, tacbién buscándose la coin

versi6n de los sectores social y privado. la mayor canaliza -

ci6n de crédito externo, el incremento de los recursos presu -

pucstales y la participaci6n cás activa del sector social y de 
la iniciativa privada, permitirán que el sector cuente con los 

recursos financieros para terminar las 127 obras de infraestruc
tura que están en proceso. (4) 

Cuando se encuentren las unidades de riego ya operan_ 

do, los propios agricultores aplicarán y serán los responsa -

bles del uso pleno de. la infraestructura que lleva impl!cita -

una constante labor de capacitación y adiestramiento técnico,-

(4) Diario Oficial de la Federación del día 15 de Enero de 1991. 
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y el otorgamiento de mayores volúmenes de inversi6n y crédito 
para mejorar las técnicas de extracción, conducci6n y riego. 

Asimismo, se impulsarán las técnicas de capacita -

ci6n y utilizaci6n de agua de lluvia, as! como las medidas n~ 

cesarlas para el saneamiento de ríos y lagos contaminados. Lo 
de la contaminaci6n de los ríos y lagos no s610 se debe de 

hacer referencia por escrito sino que se tiene que actuar de

manera inmediata, ya que muchas fuentes de estas, se ha lleg~ 

do al grado de desecación y desaparici6n por completo, agra -

vándose más el problema para los núcleos agrarios estableci -

dos en sus orillas. 

Una de las medidas como de las tantas que han veni 
do incluyendo, es que en todo aquel lugar en donde existen 
aculferos inexplotados y donde el agua no ee destina a usos -
productivos, se concesionar& hasta la medida de lo posible su 
explotaci6n, párrafo 5g del Art. 27 Constitucional. 

"En los casos a que ee refieren los dos párrafos -
anterores, el dominio de la Naci6n es inalienable a iirprescrie. 
tible y la explotaci6n, el uso o el aprovechamiento de los r~ 
cursos de que se trata, por los particulares o por sociedades 

construidas conforme a las leyes mexicana, no podrá realizar
se sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Fe
deral, de acuerdo con las reglas y condiciones que establez -
can las leyes", Art. 27 Constitucional, párrafo 60. 

Se buscar& el aprovechamiento de las aguas negras
en los casos que sea posible y financieramente conducente, -
promoviendo una protecci6n ecológica adecuada de loe recursos 

hidráulicos mediante la plena identificación de los agentes -
contaminantes d~ las a1uas nactona10s y mediante una po11tir.a 
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mucho más estricta de estlmulos y sancio.nes. 

Es de cuestionar de que si se utilizar'" procesa -
mientes sencillos para este aprovechamiento sería ideal, de -

lo contrario resultaría inconveniente por los altos costos p~ 

ra el campesino. 

tn relación a la solución a los diversos problemas 

del agua potable, se concibe en el marco de la descentraliza

ci6n y se sustenta en la consolidación de los organismos est~ 

tales operadores y de las instancias responsables a nivel es

tatal, sin olvidar ;~e el agua es un recursos natural que es 
propiedad de la nación, Art. 27 constitucional, párrafo 50, 

Con el objeto de mejorar aprovechamiento, preserv~ 

ci6n y abastecimiento del agua potable a los centros urbanos, 

as! como el servicio de agua en los distritos de riego, se 

promoverá con crit~rio de descentralización la creaci6n de 

empresas financieramente sanas y administrativas autónomas. -

la constitución de estas empresas que tomen a su cargo el se~ 

vicio del agua plantea un cambio fundamental para lograr el -

aprovecha~iento racional de los recursos hidráulicos, a par -

tir del es~uer20 de los propios usuarios quienes tienen y d~ 

ben asumir una mayor responsabilidad en el manejo en lo con -

cerniente d~l recurso que los beneficia directamente. La for

ma de organización que encadena, caso habrá de adoptarse en -

las empresa~ ~ue llegue a constituirse, as! como los mecanis

mos de participación de los usuarios dependerán del marco ju

rldico legal vigente y de las condiciones espec{ficas de cada 

sistema usuario. 

Creo que el error estriba en los subsidios que ha 

venido manteniendo ei gobierno en la prestación de los servi-
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cios, y al mismo tiempo en la campaña de exhortar a la pobla

ción al ahorro y uso eficiente del recurso natural del agua. 

La consolidaci6n de los organismos operadores de -

los sistemas de agua potable implica que los apoyos est6n 
orientados a fortalecer la autonom!a y capacidad de geeti6n,

asi como asegurar los recursos econ6micos proveniente del co
bro de los servicios prestados no se desvién hacia otros pro

pósitos, que no sean los inherentes a sus funciones especif i

cas. 
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A-5) INSUMOS. 

como es de recordarse que lo señalo en la parte 
del financiamiento como uno de los instrumentos y estímulo de 

las políticas gubernamentales del campo, que los insumos son

una prte del financiamiento, comprendido dentro del crédito o 
préstamos de av!o. 

Desde otro enfoque al insumo se le considera como

un bien empleado en la produción de otros bienes. se deriva -

del vocablo inglés "input", como la entrada, consumo. Se uti

liza como e~uivalente en el español, insumo. Es la cantidad -
de energía producto o servicio que se incorpora a un determi

nado .proceso de producci6n; ejemplo: los inputs soder!rgicos

son el carb6n, el mineral de hierro, etc. 

La estrategia del campo contempla, COQO una de sus 

tareJs funñamentales, ,lograr que los productores tengan 

acceso a insumos de calidad a precios adecuados, de tal forma 

~ue alcancen los niveles·de rentabilidad que demande el sec

tor y la eficaci que requiere la competitividad con el exte -
rior. Para ello, el gobierno eliminará los permisos previos a 

la i~portancia de insumos, en los casos y en los tiempos con

gruentes con la política general de comercio exterior y ade -
cuará la política de aranceles para otorgar una protección 

efectiva a los productos agropecuarios y forestales. 

En materia de fertilizantes, los subsidios indires 
tos desaparecerán gradualmente, logrando as{ una mayor trans

parencia y permitiendo que lleguen a los productores, que se 
pretenda beneficiar. Buscándose que con lo anterior se estim~ 

lar&, el mejor funcionamiento de las plantas, toda vez ~ue su 

eficacia quedará localizada y se hará comparable con criterios 

internacionales. 
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Las acciones pfiblicas precisarán, regionalmente, la 
demanda de fertilizantes por producto espec!f ico. 

As!, en forma concertada entre los prestadores de 

los servicios de asistencia técnica de acreditamiento insti~ 

cional y las organizaciones de productores, Fertilizantes Me

xicanos (PBRTIMEX) conocerá oportunamente los requerimientos

de la agricultura nacional. Para apoyar estas acciones, BORU

CONSA actuará como distribuidora temporal de fertilizantes. 

En el mediano plazo, la producci6n de fertilizantes

se desincorporará gradualmente. En donde FER'l'IMEX se convertf. 

rá en una empresa comercializadora que obtendra este insumo -

de los productores privados y lo distribuirá a precios m6di -

cos. 

La tendencia será, tambi~n, hacua el equilibrio f~ 

ciero en la comercialización, con miras a su futura desincor

poraci6n. 

La producci6n de agroqu!.micos procurará la disminu -

ci6n del uso de.aquellos materiales con efectos dañinos sobre 

los ecosistemas; ¿C6mo se hará esto? claro que mejorando el -
.desarrollo de nuevas variedades con una mayor resistencia ge-· 

nética tanto a lo que se refiere ~ plagas y enfermedades como 

a climas y suelos adversos. Pero el problema no es esa elimi

naei6n de los agroqu!micos con efectos nocivos, sino el como 

recuperar la capacidad productiva de los suelos en donde se -

ha venido aplicando este tipo de fertilizantes, porque como -

es de entenderse que llevar!a un tiempo considerable para VO! 

ver a hacer que dichos suelos recuperen su estructura prima

r in. 
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La ~odernizaci6n del campO requiere de un uso más 

intensivo de maquinaria agr!cola, esto permitirá la utiliza -

ci6n eficiente de los recursos destinados.al campo, fomentan

do mayores estándares de calidad de los productos y mayor pr~ 

ductividad en las tierras. Con el objetivo de vincular los 

precios de la maquinaria agr!cola nacional a los precios que

rigen en el exterior, eliminándose el permiso previo para la 

importaci6n Ge maquinaria nueva. Adicional.mente, se cancelará 

el permiso de i.r.l.portaci6n a la maquinaria usada en la forma y 

los tiempos que indique la pol1tica comercial del pa1s, y J.as 

negociaciones de reciprocidad en el exterior.El inconveniente 

ser!a el intercambio de maquinaria, sino la de no capacita -

ci6n de que carece el hor.ibre del campo para que se tenga ple
no aprovecharr.iento de la raaquinaria extranjera. 

Convencidos estamos de que el derecho agrario es un 

derecho sujeto a frecuentes cambios. 

Actual~ente nos rige la Le.y de Reforma Agraria, con 

un perfil jur!dico, pero que a pesar de ello no se ha alcanza 
do a resolver sus objetivós. 

~l t~rmino agrario se tomó en una acepción bien res

t;-ringida, co~o sinónimo de reparto de tierra, habiéndose deb~ 

do haber tomado en una incomparablemente más amplia, que de

be abarcar todo lo relativo a la tierra. 

Vna vez que el campesino !ndigena recibi6 un lote de 

tierra, hubo de dejarlo, por que carecía de los medios neces~ 

ríos para explotarlos. Culpa no fue ciertamente del car.:ipeino, 
sino de la clase dirigente por falta de orientación, recursos 

etc, 
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Si el probler.¡a agrario en c~da pa!~ reviste caracte

r1stic~s propias, lo mismo sucede dentro de nuestra Repfiblica 

ya que en cada regidn revisten las mismas, Ha cambiado muy ~ 

co con el curso de los años. Ahora ha de cambiar con el de 

los años, en virtud de los hechos culminantes: el r~pido e in 

cesante aumento de nuestra población y el notable progreso de 

la ciencia. Cada región de la repGblica demanda soluciones 

agrarias especiales, como puede atisbarse tan solo con captar 

c6mo se ha ido extendiendo nuestra irrigaci6n. KJestras leyes 

agrarias deben oe atender no ya el reparto de la tierra, sino 
los problemas del hombre del campo, como la industrializaci6n 

de sus productos, el crédito rural barato, la infraestructura, 

la adecuada organizaci6n y la educaci6n rural, y no olvidemos 

que s! se puede hablar de una infraestructura eCon6mica, tam

bi~n éxiste una infraestructura espiritual y"humana a la que

debernos aplicar la sabia frase de la Enc!clica de que el ho~ 

bre del canpo es quien debe ser primero y principal art!fice

de su propia transformación. Como el de la reparaci6n mecáni

ca, ~· de lo contrario no sean abandonadas. 

ED esto él gobierno tendrA la obligaci6n de cuantif! 
car los faltantes de maquinaria, sobre todo de aquellas regi~ 

nes en donde ~u uso es imprescindible para elevar la product! 

vidad de las tierras. De la misma manera se faci1itará los r~ 

cursos para adquisición de maquinaria nacional o extranjera,

seqQn convenga a los intereses de los prodcutores. 

Por lo que toca a la producci6n de semillas, la insE 

ficiencia de prototipos de calidad hacen necesario buscar un 

mayor abastecimiento externo y liberalizar la investigaci6n -

en la materia. Raz6n por la cual el qobierno eliminó los aran 

celes a la irr.portaci6n de semillas r.ejoradas. 
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Sin embal:go, <:n la ~edida en que ~ pa!~ t~nga un 

pleno desa~rollo ~n au capacidad pa>a p~oducj<r v""'ieAadea ad! 
cuadas a los cli-ma.s y suelos, se disminuir!n las J:mportacio -

nes, las que serlbi sustttutdas por semillas nacionales m!s 

eficientes que incorporen caracter!sticas especiales en res -

puesta a las condiciones en que se desarrolla la actividad 

agr!cola en México. 

Coco la producción de semillas es uno de los pilares 

de la agricultura moderna, se dará lu9ar a la desregulaci6n -

del sector, con el fin de que la producción en este insumo 

sea rentable y se estimule al máximo la participación del ca

pital ~acial y privado en la actividad agropecuaria. 

En el paquete de desregulaci6n que presentará el go

bierno de la rep~blica sobre el particular, buscará minimizar 

los requisitos para la producción, comercializaci6n e invest! 

gaci6n, conserv§ndose s6lo aquellos requerimientos f itosan~t~ 

rios illlprescindibles. 

En la primera instancia, entrar!n en vigor en acci6n 

medidas que otort¡uen plena libertad a las actividades de in -

vestigaci6n, anulando la exclusividad que para tal efecto ha
b!an venido tenie.ndo las instituciones gubernamentales. 
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A-6) INFRAESTRUCTURA. 

con 14 dero9aci~n de 14 Ley de Seoretartas y Depart! 
mentos de Estado de 23 de Diciembre de 1958, y con la creac!6> 
de la Ley Orq&nica de la Adminiatraci6n Pt!blica Federal publl 
cada en el Diario Oficial de la Pederación de 29 de Diciembre 
de 1976. Estatuye el Art. 35 de aqu~lla cuanto concierne a la 
Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el 41 lo r~ 
lativo a la Secretar!a de la Reforma Agraria. 

Ciertamente tengamos eQ cuenta que los -proyectos de 
reforma. agraria están y crecen desmesuradamente en todo el 

mundo y la problem!tíca que existe es saber cuales merecen 

apoyo y cuales oposici6n; en el particular que se trata aquí, 

considero que se deber!a apoyar en ciertos puntos parcialmen

u. 

Hoy en d.l'.a nadie podrta proclamarse adversario de 12_ 
qrar la necesaria elevación espiritual y cultural del campes~ 
no, del mejoramiento y de la t~cnica en los cultivos o de la 
elaboraci6n de una sola infraestructura, sin hacerse acreedor 

a una vigorosa y. un:i.ni.me repulsa, de dicho se podrfa decir 
que no, pero de hecho y de acuerdo a la etiqueta de qobernan
tes es frecuente se oculten intereses plenamente antaq6nicos
a los del pueblo. En cambio no hay unanimidad, n1 remotamente, 
por lo que hace al punto de la propiedad privada de la tierra, 
al l!Jnite de la intervenciOn del Estado y al de las atribuci2_ 
nes que ha de tener la iniciativa privada. Y ciertamente los

propios órganos del estado moderno hace ti""'po que han capta
do a la perfecciOn que el hombre del campo constituye una po
sitiva fuerza pol1tica, bien dnctil,no ee tanto que se le pu! 
dd aplicdr éste lérm1no a ~sta clds~ ~oc1al, sino yu~ ~i~m~re 

ha vivido con el temor fundado de que se le quitará la propi~ 



115. 

dad de l~ tierra. De ah1 que se afirme, que el proceso de la 

reform~ ag~aRia sie.mpre habrá de hace.rse m~diante un mecanis

mo esenctalrnente pol1tico, ya que no satisfacen las necesida~ 

des, a veces por estar fuera del alcance de la población, a -

consecuencia de estar de hecho elaboradas, con un esp!ritu t~ 

talmente de vanguardia. Tampoco me parece satisfactorio la 

obligaci6n que le han venido imponiendo al campesino, se in -

corporen a la ya existente comunidad pol!tica nacional. El 

hom~re del campo no debe de ser distra1do, perturbado en las 

labores del campo, por cuestiones pol1ticas, sino que debe 

apoyárselc, en sus tareas agr1colas. 

Ahora bien, el sistema de tenencia de la tierra en -
Hb<ico y la propia Am~rica Latina no va a cambiar por s1 mis

ma. Será necesario que existan cornpulsi6n y presi6n de gobie~ 

nos fuertes, con un verdadero interés para poner en práctica

los nuevos programas. 

En el programa aqu! tratado, es verdad que se estat~ 

ye una diversidad de est!rnulos, pero creo que se pasa por al

to el de señalar el de como se van a dar a los campesinos, en 

el campo de cr~dito, la falta de este éste crédito oportuno y 

barato hará que el campesino se aleje de una manera sistemát! 

ca y constante de la tierra. 

El término de infraestructura no se usa en sentido -

marxista, sino en sentido etimol6gico "stru:iere•, que significa 

amontonar materiales, construir, edificar. Conjunto de obras

que por su naturaleza o destino sirven para la realizaci6n de 

la actividad agraria. Ello no debe servir de límite para la -

comprensiOn del término de la infraestructura, sobre todo en 

lo concerniente ~ la actividad agraria. 
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Entre la infraestructura, ia estructu~~ y la activi

d~Q agraria, e".tl\te.n relactones !ntimo,s, que a veces resulta.
en la pr!cttca un tanto dif!cil deslindarlas. La infraestruc

tura desempeña un papel muy importante para la realización 

del desarrollo agrario en cualesquiera de su• formas, y ello

contribuye a que en el transcurso del tiempo, se haya acentua 

do el valor asigando a la infraestructura agraria. En toda 

planificaci6n la infraestructura desempeña una función primo~ 

dial y se traduce en el punto de apoyo para la realización de 

toda actividad agraria. Sin infraestructura el desarrollo qu~ 

da limitado a su mínima expresión. Más afin podr!a decirse que 
uno de los síntomas de su desarrollo, estA representado por -

la ausencia de infraestructura .. 

Si bien es cierto que es factible adnitir la existe~ 

cia de una infraestructura a9~aria, sin actividad, tambi~n es 

necesario reconocer que la infraestructura en general, es ne

cesaria para que se entabl~n relaciones agrarias y para que -
la estructura agraria adquiera la importancia que debe tener, 

La estructura requiere la presencia de la infraestructura, 

por cuanto gracias a ella, las relaciones pueden realizarse -
en forma normal y la expansión de la actividad agr1cola, des! 

rrollarse de una manera conveniente. 

La ejcmplificac16n de los conceptos aqu! vertidos es 

sencilla. Existen indudablemente casos en que la apreciación

pueden lograrse con mayor evidencia. As1 por ejemplo, para la 

creación de nuevos centros de población agr!cola es patente -

que la infraestructura constituye un paso decisivo y muchas -

veces el punto de partida de la misma. Si se consigue hacer -

la infraestructura se contará con la existencia de caminos, -

puentes, acueductos, presas, molinos, bombas, tanques, maqui

naria, etc; y de este modo inici~r~ ~1 arribo e las zonas m~~ 

despobladas, principiar el desmonte en plena selva, lograr de 
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desecaci6m de pantanos y m~s. Una vez'creada la infraestruct~ 

4a, se co~ienz~ a fonnar la estructur~, ql.le se basa en la 

prestaci6n de servicios y en el conjunto d~ relaciones econ6-

micas sociales o técnicas y jurídicas entre personas interve

nientes en la activiüad agropecuaria, y entre los propios gr~ 

pos de personas que se dedican a esta actividad. La base es -

la infraestructura, la estructura representa las relaciones

que se entablan entre los elementos naturales y humanos en -

~bito determinado para hacer posible la actividad construct! 

va agraria. La actividad es el impulso que surge de la volun

tad humana enea.minada a lograr la satisf acci6n de las necesi

dades sociales. 

Las partes con que se compone la definición de las -

necesidades sociales, se d~ curiplimiento parcialmente en cua~ 

to c¡tJe en muchas partes del territorio mexicano las obras qüe 

se encuentran en su ma:,•or!a son presas, pero nunca edificios

que se hallan en disposici6n y benefician directamente a los 

núcleos agrarios, salvo que se trate de granjas, aqroird.ustria, 

silos; lo que para el desarrollo econ6rnico del sector agrope

cuario y forestal se requieren inversiones en infraestructura 

que permitn~ elevar sus niveles de vida. 

Un caso por señalar, que ha sido uno de los proble -

mas más notorios en el medio rural, es el alto indice de cami 

nos rurales, que en los 6ltimos años ha sido descuidado res -

t!ndole importancia a las comunidades agrícolas al abandonar
las a su suerte para la transportación de su producci6n a los 

centros comerciales, perfilándose en ~ste nuevo programa un -
nuevo dinamismo, lo que eliminar4 retrasos y cuellos de bote

lla en áreas altamente productivas. 

Bl propio programa de moo~rnizaci6n del campo 1990,-

1994, señala corno una de las pol!ticas de mejoramiento de lA 
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infraestructura ~gr1cola, pecuaria y tore&ti!J., será la nivel! 

ci6n de t1exxaa, Ya que tavorece mejores cqndie1ones de tr&b!. 
jo y una mejod eficiencia en las técnicas de riego. En la in

versión de este tipo de obras tendr! la part1e1paci6n de los

sectores soc1al y privado, mediante un programa que buscará -
la asociac16n con los productores del eaJ>po. Aqu! el probleJDA 

serta como convertir al campesino en un inversionista. co~jun

tamente con la iniciativa privada. 

En estas inversiones se deber! poner especial cuida

do en un todo coherente y coordinado, a fin de elí.minar la 

presencia de los eatranqulamientos econ6m.icos que pudieran -
surqir por falta o por exceso de inversión. 

Por su parte la Secretaria de Agricultura y Recursos 
liidr!ulicoe en los correspondientes a las inversiones sobre -
infraestructura concurrirá, por medio del Fideicomiso de Rie! 

90 Compartido (l.>Il!,CO}, en la evaluaci6n de los proyectos de -

infraestructura convenidos, tanto con los productores como 
con los gobiernos estatales y municipales. 

La selecci6n de los beneficiarios que se haga serA -
el resultado rle un proceso de concertaci6n avalada por la - -
SAIUI¡ entre los productores y las instituciones federales¡ 

as! como de la evaluaci6n técnica favorable del proyecto pro

ductivo, elaborado con el apoyo, ctlllndo sea necesario, de - -
otros orqanismos de fomento rural, como de los gobiernos est~ 

tales y municipales1 como la presencia de obras ociosas o in

conclusas que están en dichas condiciones. 

En congruencia y en coordinaci6n con los lineamien -

tos anteriores aqu! mencionados, la SARH cuidará que las orq! 
ni:c:aciones de productores cuenten con solidez foraal ·y parti

cipativa para garanti%ar una ne9ociaciOn real y el estableci-
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El desarrollo de una red adecuada de bodegas refrig= 

radas como parte de la infraestructura tiene un carácter prí~ 

ritario en el programa de inversi6n en almacenamientos. La 

falta insúfic1entc en el territorio mexicano de este tipo de 

instalaciones crea una disminuci6n significativa en el ingre

so de los productores, ya que los obliga a concurrir al mere~ 

do de inr.:cdiato y sacrificar la posibilidad de obtener rrejores 

términos de comercialización. AdemAs provoca un incremento en 
los costos de transporte y almacenamiento mermañdo la calidad 

de los productos al momenro de su venta ftnal. Asimismo, será 

necesario fomentar la inversión en las hidratadoras, de a~i.o 

clasificadoras, de alimentos balanceados, quebradoras, y en -

todas aquellas obras de infraestructura que incentiven la pr~ 
ducci6n comercial e industrial de los sectores agr!cola y fo
restal. 

Los proyectos de infraestructura se confirmar~n a 

partir de los proyectos integrales que tengan posibilidades -

de concertaci6n con las organizaciones de productores en el -

seno de los 
0

Distritos de Desarrollo Rural y de los Centros de 

ParticipnciGn - Sistcmus - Productos. 

Lo correspondiente a la infraestructura agraria se -

contempla en el articulo 27 Constitucional, fra, XX que a la
letra dice: "El Estado promoverá las condiciones para el des! 

rrollo rural integral, con el profXSsito de generar empleo y -
garantizar la poblaci6n campesina el ~ienestar y su particip~ 
ci6n e 1ncorporaci6n en el desarrollo nacional, y fomentará -

la actividad agropecuaria y forestal para el 6ptimo uso de la 

tierra, con obra~ de infraestructura, insumos, cr~ditos, ser

vicios de capacitaci60 y asistencia técnica.Asimismo expedirá 
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la leqfs1aci6n PQglaJ11~ntari~ pa~a planear y o~g•ntzar la pro
ducc16n agropecuaria, su industrialfzaci6n y comercializac16n, 
consider!ndolas de interés pCíblico•. 
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A-7) COHERCIO INTERIOR. 

Razón que tiene que se atribuya al comercio interior 

de nuestro México, para que en los últimos años de su desarr2 

llo se haya disminuido, dado que se tiene y se ha llegado al

qrado de importar productos agr!colas para satisfacer gran n~ 
mero de nuestras necesidades del extranjero; una de estas ra

zones es la poca escala en que se ha venido produciendo los -

productos agropecuarios; como el bajo precio de garantía que 

se paga en el mercado interno y como los ejidatarios y comun.!! 

roe no tienen otra alternativa de exportar ah! su estancamien 
to; la em1graci6n del campesino al vecino país del norte; los 

abusos de los trabajadores de las instituciones de crédito 

oficiales y privadas; la no rentabilidad de las tierras que -

en ocasiones han llegado a decir el hombre del campo ~ue es -
más barato dedicarse a otro tipo de trabajoa o def initivamen

te no trabajar la tierra, ya que con un poco de esfuerzo se -
alimentan, y esto que seña16 es bien cierto,simplemente basta 

ir a ~i!ercntcs núcleos agrarios de varios Estados de la Rep~ 

blica y la realidad que se encuentra es otra y grandes exten

siones de tierra laborable ~ue a partir de 1900 no se han cul 

tivado; as! como otras de las razones es la poca confiabili -
dad que se tiene hacia la clase gobernante, conviertiéndose -

en un rencor y que se deslumbra .al recibir créditos agrtcolaa 

y no ser destinados e invertidos como puede entenderse aquí~ 

La palabra comercio deriva del latín "comer-cium•, 
de Hcum~, con y "Merx-cis•, mercancía. Constituye una activi
dad lucrativa que consiste en intermediaci6n directa o lndire<;_ 

ta entre productores y consumidorea de·bienes y servicios a -

fin de facilitar y promover la circulaci6n de la riqueza. 

La acti vida·d comercial en México, en lineas genera 

les est& entregada a los particulares, reservándose el gobie~ 
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no federal algunos sectores como enegéticos~ electricidad, fBL 
tilizantea, granos diveraos (café, ma1z. trigo, etc). lncon -
trándose dicha actividad legltimada además por Art. SO de la -

Conet1tuci6n; y pudiendo además el Congreso legislar a nivel -

general sobre el comercio interno, Art. 75~ Frac.X, de la Co1'A 
tituc16n Polltica. 

En términos jurldicoa el comercio no es s6lo una 
intermediac16n lucrativa, sino también la actividad de 1ae .,.._ 

presas, de la industria, de los títulos de crédito, etc. 

El concepto jurldico ~s variable. por lo que se re
fiere a lo que el legislador haya querido reputar como tal y -

este concepto lo plasma a lo largo del derecho positivo y de -
una manera 1mp1lcita. 

como lo he venido se5alando, que al incrementarse -

los grupos humanos, el hombre tiene la necesidad de la obten -

ci6n de satisfactores que no produce la organizaci6n donde se 

encuentra y surge el true~ue. pero es notorios que al efectuar 
trueques casi nunca es con el fin de consumir loa productos 

adquiridos, sino más bien realizar nuevos intercambios con el 

objeto de hacerlos llevar a un consumidor; por lo tanto, en 

sentido amplio se puede decir que el trueque lleva como conse
cuencia al comercio. 

El comercio como actividad no es tan nueva, ya que 
en los años de noma ya se practicaba regulándose con ordenan -
zas y estatutos; como las ordenanzas de Bilbao, de Colbert en 

lo relativo al comercio terrestre y marltimot loa Roles de - -
oler6n, respecto al comercio marftimo. As{ como en el C6digo -

de Napole6n de 1807. 
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Ya en el ámbito comercial mexJcano las importacio
nes y exportaciones de mercanc!as, se regulan primordialmente 

en la Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de la Na -

cl6n, el 30 de Diciembre de 1981, que consta de nueve títulos, 

con sus respectivos cap{tulos, secciones y apartados. 

Los Preceptos C~nstitucionales que contemplan al -

comercios dentro de la Constituci6n existe como garant{a indi 
vidual de comercio, que se refiere a la protecci6n y oportun! 
dad brindadas por el Estado para que toda persona pueda ejer
cer el comercio Art. so Constitucional. Guardando una relaci6n 

con el Art. 253, Frac. Il del Código Penal que tipifica como
delito los actos o procedimientos en contra de la libre conc~ 

rrencia en la producci6n, industria, comercio o servicio pú

blico, en perjuicio de la colectividad o una clase en partic~ 
lar. 

La libertad de comercio, por supuesto, no es ilim! 

tada, según se desprende de la lectura del propio articulo 

Constitucional? "El ejercicio del comercio s6lo podrá vedarse 

por determinaci6n judicial, cuando s~ ataquen los derechos de 
terceros", ~orno son maniobras desleales dirigidas a su compe

tidor o por rcsoluci6n gubernativa dictada en los términos 

que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la soci~ 
dad. 

Por lo que hace al Art. 75, Frac.X de la Carta Mag 
na, encontramos la facultad del Congreso de la Unión para le
gislar en toda la República en materia de comercio y el Art.-
131, párrafo último, no señala que el .ejecutivo podrá ser fa

cultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir

º suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importA 

ción, expedidas por ei propio Congreso, y para crear otras, -

as! como restringir y la prohibir las importaciones, las ex -
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portaciones y el tránsito de productores, art1culos y efectos, 

cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exte -

rior, la economla del pa{s, la estabilidad de la producci6n n~ 

cional, o realizar cualquier otro propósito en beneficio del -

pata. 

E1 libre comercio en el contexto de un mercado admi 
nlstrativo como el establecido en México, está formalmente pr2 

tegldo por el Articulo 28 Constitucional, precepto que fue to

mado de la Constituct6n de 1657. 

El Art. 28 de la Ley· Fundamental, roismo que tiene -

un plazo indisoluble con el Art. 253, Frac. II del código Penal 

nos habla sobre la prohibici6n de monopolios, estancos, a - -

excepción de los controlados por el Estado y de "concentraci6n 

o acaparamiento en una o pocas manos de Arte. de consumo nece

sario que tengan por objeto obtener el alza de los precios. 

El comercio en el contexto de la Ley Federal de Re

forma Agraria ea regula por los Arts1 171, 172, 176, 177, 175, 

y 175 bis. 

Considerándose que el comercio interno de cada pals 

en v{as de desarrollo es importante en el sentido de que es 

una fuente de empleo cuando menos en esta rama y as{ tenga y -

se cubran tae necesidades mlnimas de loa n6cleos agrariosª 

En consecuencia y de las consideraciones anteriores 

y conforme a lo que se establece en el Art. 28 Constitucional, 

párrafo II que ~1a Ley castigará severamente1 y las autorida -

des perseguirán con eficacia, toda concentraci6n o acaparamie~ 

to en uu..is (.iOC'1S manos de Articulot: de consumo necesario y que 
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tengan por objeto obtener el alza de los precios: todo acuerdo 

o procedimiento o combinaci6n de los produ~tores, industriales, 

comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier mane

ra hagan, para evitar la libre concurrencia a la competencia -

entre si y obligar a lo~ consumidores a pagar precios exagera

dos y, en general, todo lo que constituya una ventaja excesiva 

·indebida a favor de una o varias personas determinadas y con -

prejuicios del público en general o de alguna clase social"· 

Con una poca de intuición percibimos que en el cue~ 

po del precepto constitucional se pretende de regular y esta -

blecer las medidas de comercio interno, en el que en nuestros
d{ae se ha tomado el falso y peligrosos sistema "todo para el 

pueblo, a contrario sensu todo para el pueblo y con el pueblo~ 

y con la implantaci6~ del Programa Nacional de Modernizaci6n -

del Campo 1990 - 1994, al Comercio Interno se perfila así. 

La Modernizaci6n del Sistema de Abasto Interno de -

los productores del campo es un elemento clave dentro de la e~ 

trategia general de desarrollo y bienestar en las zonas rura -

les. 

Para tal fin se ha delineado en el texto del apartE 

do de comercio interno del programa un nuevo esquema de comer

cialización co~o Programa Nacional de Modernizaci6n de Abasto

y del Comercio Interior de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI), redundar~ en beneficio no sólo de lapo -

blación del sector rural. sino también de los consumidores ur

banos y constituyendo un apoyo fundamental para el fomento de 

la industria y la inminente promoc16n del comercio exterior. 

El proceso de aumentar la eficacia de la red de di~ 

tribuci6n y comcici~lizaci6n promover& la rnodificaci6n de la -

legislación aplicable en la materia para evitar los monopoliob 
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en el sistema de abasto interno y permitir que los productores 

y loa intermediarios sean retribuidos de acuerdo con su esfueL 

zo productivo. Esto elevará el ingreso real de las zonas rura

les. 

En el sector público redefinará sus funciones con -

el fin de abrir de mayores espacios para los sectores social y 

privado en el acopio, dlstribuci6n y comercializacl6n de los -

productos agropecuarios y forestales. 

El Estado garantizará el abasto de los productos b~ 

sicoa con una reserva técnica. A su vez, apoyará a los produc

tores de menores recursos, adquiTiendo a precios de garantía -

el maíz y frijol. En esta tarea, Bodegas Rurales y Conasupo -

S.A. (BORUCONS~) tendr~ una funci6n importante al actuar como

agente de la Compañia de Subsistencias Populares (CONSAUPO). 

Para mejorar el abasto de los productores agropecuA 

rios y forestales, se propiciar! el desarrollo de mercados re

gionales, disminuyendo la dependencia del interior del pa{s 

respecto a la central de abastos de la Ciudad de México. Asi -

mismo, se promoverá el establecimiento de un mayor número de 

centros de acopio y distr1buci6n en estas zonas, con nuevos e~ 

quemas de asociaci6n entre los sectores público, social y pri

vado. 

Del mismo modo, se difinirán esquemas que permitan

desarro11ar un sistema adecuado de almacenamiento y redes en -

fria. Especial atenci6n tendrán las bodegas localizadaa en las 

zonas productoras, evitando as{ las presiones en precios, cal! 

dad y costos innecesarios. se buscará un alstema de embalaje,

presentación y traslado que otorgue un aayor valor a nuestraa

exportacioncs agropccu~ri~s. La realización de estos inversio

nes estará a cargo de los sectores social y privado con apoyo

del sistema financiero nacional. 
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Continuará el esfuerzo qUe ya realizan distintas -

dependencias para desarrollar un sistema de información inte

gral que difunda las condiciones de los mercados entre los 

productores, orientándolos en aspectos cocerciales de su act! 

vidad. 

La creación de una bolsa o lonja de productos agrg 

pecuarios y forestales servirá de vlnculos entre los productg 
res y los consumidores. Este instrumento abatirá los costos -

financieros y reducirá la incertidumbre en relaci6n a los in

gresos derivados de la venta de las cosechas. La bolsa cumpli 

rá con la función de fuente de informaci6n a todos los agentes 

invo1ucra~os, sobre producción, precios y $Creados agropecua -

rios y forestales. 

Con esto, los productores optimizarán sus decisio

nes de producción y conocerán la disponibilidad de los produ~ 

tos en las distintas zonas geográficas del pata. Ello propi -

ciará que el traslado de las mercanc{as ocurra del punto de -

producci6n al de consumo. 

Por otro lado, los productores deberán participar

más activamente en la comercialización directa de sus produc

tos. para ello, entrarán en acción nuevos esquemas asociati -
vos que garanticen ta capitalizaci6n adecuada de las empresas 

comercializadoras de los productores: y aseguren el desempeño 
rentable de las mismas. 

En materia de transporte, con et fin de reducir 
los márgenes de intermediación, seguirá adelante la liberación 

del sistema de transporte de carga de acuerdo con la pol1tica 

de la Secretar{~ de Comunicaciones y Transportes (SCT). En e~ 

te sentido se continuará la relación de coordinación con los-
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gobiernos de los estados. 

La canalización de financiamiento post cosecha im

plicará la aplicaci6n de las medidas necesarias para 1ue ope

ren, en el mediano y con aayor amplitud y eficacia, lnatruaen 
tos de crédito en la comercializaci6n de los productores del
campo. El crédito concedido por los Almacenes Generales de O!, 

p6sito, ya sea a través de certificados de bonos de prenda, -

as{ como la creaci6n de la bolsa agropecuaria, permitirán a -

los productores obtener mejores términos en la comercializa -

ci6n de sus productos. 

El Programa de Apoyo a la Comercialización Ejidal

(PACE) operar& lae actividades de captaci6n directa de las c2 

sechas del malz y frijol en zonas temporales. De esta forma -

evitar& el intermediariemo, e1·acaparamiento y la es;iec:ul•cllin. 

do sus productores de menores recursos la aplicaci6n del (PACE) 

implicar& un aumento en su nivel de ingresos. 

De ah{ que sea necesario ampliar la cobertura geo

gr,fica de BUROCONSA. Bsti dejar! de operar como almacenadora 

exclusiva de CONASUPO y ofrecerá sus servicios a terceros, --· 

particularmente ~ las organizaciones de productores. Además,

con el prop6sito de aprovecharse al aiximo la infraestructura 

existente, se distrlbuitin insumos productivos y servirán co

mo centro de abasto donde a6n no existan tiendas rurales. 
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A- 8) COMERCIO EXUllIOR T APERTURA COKERCIAL. 

El comercio exterior constituye aquell~ parte del

sector externo de una econom!a que regula los intercachios de 

mercanc!aa y productores entre proveedores y consumidores re

•identes en dos o más mercados nacionales y/o paises distin -

toa. 

La disciplina jur{dica econ6mica que regula el in

tercambio conocido como de comercio exterior es la política -

comercial externa o pol!tica econ6mica internacional, eector

quc junto a las demás pol{ticas sectoriales conforman la poli 

tica econ6mica del pala. Es decir, el comercio exterior cons
tituye el objetivo de la pol{tica com~rcia1, misma que puede

orfentarse a finalidades proteccionistas, liberales o neolib~ 

rales y estatistaa según sea el siste~a econ6mico vigente. 

Hiat6ricam~nte, la noci6n de comercio exterior es~ 

tA relacionada con las transacciones r!sicas de mercancías y 

productos; nin embargo, en.la actualidad tiene a ensancharse

para nnatobar las transa~ciones de tccnolog{a y servicios. E~ 

to es, el comercio exterior de un pa{s en ta actualidad com -
prendo tanto ~uG intercambios mercantiles tradicionales como

transaccfones que recaen sobre tecnolog{as en general. 

Las operaciones de comercio exterior son variadas

y jurldfcamente pueden asumir diversas modalidades. Compra~-

venta mercantil internacional, arrendamiento de muebles entre 
residentes de dos o máa paises, arriendos temporales, caxcidoa. 
técnicamente como operaciones temporales, etc. 

El derecho econ6mico exterior es la rama que abor
da el régimen jur{dic~ del comercio exterior, en el cual el -

ejecutivo federal tiene a su cargo el control de conformidad-
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con el Art. 131, Párrafo II de la Constituci6n. 

Desprendiéndose de tal precepto la Ley Orgánica de 

la Ad.minlstraci6n ?ública Federal que entrega a la Secretaria 

de ~rclo a través de la Subsecretaria de Comercio co•peten 
etas para controlar tanto las importaciones como las exporta

ciones ya sean definitivas o temporales. 

Por su parte, la secretarias de Hacienda Y Crédito 

PÚblico aediante la Direcci6n General de Aduanas fiscaliza y 

recauda loa impuestos adaanales contemplados en las·tarifas -
generales del impuesto de importac16n y exportaci6n. 

Los cuerpos normativos sustantivos que regulan el

ccmerclo exterior son: El c6digo Aduanero de loa Estados Uni
dos Mexicanos, La Ley de Aduanas, Las Tarifas del Impuesto -

General de Iaportaci6n y Exportaci6n, Los Reglamentos sobre -
Operaciones Temporales, La Ley de Valorac16n Aduanera de las

Kercanclas de Importaci6n y Diversos Decretos. 

La polltica de promoci6n del comercio exterior - -

agropecuario y f~restal se sitúa dentro de la estrategia de -

integraci6n de la economia nacional a 101 flujos internacionA 
les de co•erclo, y es congruente con los objetivos planeados

ª nivel sectorial. 

El impulso a la exportaci6n de productos agropecuA 

rioe y forestales, deban significar una fuente de dinamismo -
del sector en la elevación del ingreso en las zonas rurales -

y en el fortalecimiento de la balanza agropecuaria del pals. 

La pol{tica de modernización del comercio exterior 

conte•pla la uniformaci6n arancelaria de loa productos agrop~ 
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cuartos y forestales, tanto de importación como de exportación 

y avan~ar en el proceso de sustituci6n de 1?f!rta.iaos previos por 

aranceles tomando en cuenta los subsidios otorgados en otros -
pataes. 

La implantacibn de esta pol1tica requiere de una m~ 
yor participaci6n de los sectores social y privado en la come~ 

cializaci6n de los productos de exportac!6n. En apoyo de ésto, 

se eliminarán los permisos previos de importaci6n para insumos 

que aún quedan y se adecuará el régimen arancelario para aque
llo cuyo nivel sea aún muy alto. 

Pos otra parte se racionalizarán los esquemas de -

control de las exportaciones existentes, de forma tal que per

mita a los productores actuar con la flexibilidad necesaria p~ 

ra obtener al máximo benef lcio de las oportunidades que brinda 

el comercio exterior. Esto requiere de la rederinici6n de las

Cunciones de diversas entidades y organismos públicos que ope
ran en et sector. Es esquema estimulará una cana1izaci6n ere -

ciente de recursos de los ~~ctores social y privado hacia las

actividadcs de exportaci6n. Ello fortalecerá la generaci6n de 

divisas y propiciará la diversificaci6n de las exportaciones -
agropecuarias. 

Rs necesario crear un sistema de información y pro
moción integral de los mercados agropecuarios y forestales. E~ 

te programa es un requisito necesario para maximizar ~l valor
de las exportaciones, ya que permite a los productores tomar -

sus decisiones en rorma Óptima. Asimismo, brindará aseeor{a a 
los productores con objeto de inducir una diversificacibn efi
ciente de las exportaciones agropecuarias. 

El cumplir con las normas de calidad que exigen los 
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compradores en el mercado internacional esfwidamental para con 
solidar la estrategia exportadora del pala. Por ello, es nece

sario diseñar un sistema nacional para la certificación (volu~ 

taria) de calidad de productos agropecuarios y forestales, con 

la participaci6n de las organizaciones de productores. La - -

transparencia del nuevo sistema es fundamental para garantizar 

a todos los productores el acceso a los mercados de exporta -

ci6n. 

El gobierno buscará 1ue desaparezcan las prácticas

de competencia desleal y las barreras fitosanitarias que no 

tienen un propósito técnico sino econ6mico. En pri~er lugar, -

es necesario intensificar las negociaciones en los Estados Uni 
dos y con todos aquellos pa{sea con los que México tiene inte~ 

cambio comercial, con el fin de simplificar y dotar de mayor -

transparencia a las regulaciones fitosanitarias. Estas no de -

ben constituir una barrera al comercio exterior una vez defini 

das las normas aplicables, as! como los procedimientos de ins

pección. En segundo lugar, es necesario intensificar las camp~ 

ñas nacionales para la erradicación de plagas, con prioridades 

claramente definidas. En este sentido, también ea conveniente

prcmover la coordinaci6n con las autoridades sanitarias de los 

Estados Unidos y otros paises, a efecto de eliminar las plagas 

que afectan a laS partes. Aeimismo, habrá de fortalecer la di

vulgaci6n entre los productores de las normas fitosanitarias y 

zoosanitarias aplicables a los productos de exportación, evi -

tanda as{ la constituci6n de barreras técnicas al comercio ex
terior. 

La promoci6n de las exportaciones agropecuarias re

quiere de un esfuerzo integral para la ampliaci6n de la infra

estructura de apoyo necesaria, principalmente en las áreas de 

financiamiento, transporte, alm~c~namiento y es1u~ma~ d~ come~ 

cialización. 
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Con este fin, se iniciará una Qayor cobertura por -

parte de las instituciones nacionales de crédito (BANCOHEX) en 

las actividades de producción y preexportación, garantizañdole 

al productor un acceso oportuno al crédito. Adicionalmente, se 

diseñaran esquemas que permitan a las instituciones financie -

ras !ondear con recursos externos el crédito a la exportaci6n. 

para facilitar el acceso a tos mercados externos, habrá que 

propiciar una mayor participaci6n de empresas comercializado -

ras y esquemas de distribuci6n adecuados a los paises a los 
que exportamos. 

Para facilitar la ccmerciallzaci6n de los producto
res agropqcuarios y !orestales; propiciar el fondeo externo 

del créaito a la exportación; agilizar el proceso de inspecci6n 
de la calidad del producto; y evitar la dependencia de los co
rredores que operan en el mercado internacional, se promoverá

de canales de comercializaci6n directa en el extranjero. 

r1 comercio exterior agropecuario se ha visto limi

tado durante los Últimos años por las medidas proteccionistas
que prevalecen en ciertos paises. méxico participa activamente 

en las n~goCiaciones de la ronda de Uruguay que se c~lebran 

actualm~nte en el seno del GATT, con el objetivo de lograr un 

mejor acces0 de los productos ~exicanos a los mercados interna 
cionales. El Pxlto de estos trabajos garantiza qvc el comercio 
de los productos mexicanos no se vea obstaculizado por la apli 
cación discrecional de medidas no arancelarias y regímenes fi
Losanitarios y zoosanitarios poco claros. 
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A-9) IKDUSTRIA RURAL T AGROillllUSTRIAS • 

Del lat1n •tndustria•; de in, inda, y struere, fa

bricar, construir. Conjunto de operaciones materiales ejecuta 

dad para la!obtenci6n, tranatormaci6n y tranaportaci6n de uno 

o varios productos naturales. 

Lo importante de la industria es la acci6n trans -

formadora de la materia prima en oposici6n a la producci6n 

primaria que obtiene de la naturaleza las citadas materias -

primas. La única excepci6n que confirma la regla es la indus

tria extractiva pero que generalmente no concluye allf su fun 

ci6n, pues a rengl6n seguido comienza su transformaci6n. Y e~ 

te concepto de industria se aplica claramente en las indus -

trias agrícolas, que presentan una doble caracterietica. In -

dustrializar la agricultura ee llevar por una parte los pro -

greeos técnicos-mecánicos a los cultivos, loe abanos que pro

ducen las industrias bioqutmtcas, etc; pero también la canse~ 

vaci6n y transformaci6n de los productos de la tierra por me

dios industriales. 

Desde el punto de vista jur!dico, debe entenderse

por industrias, la actividad productiva de bienes o servicios 

que loa comerciantes desarrollan en empresas o talleres que -

organizan,con la finalidad de ofrecer al mercado bienes o se~ 

vicios de toda clase o bien, de atender pedidos de clientes. 

En el sector agropecuario rural y todo lo que aba~ 

ca a la rama de la agricultura tanto en su aspecto de siembra 

Y cultivo de la tierra, co•o en la recolecci6n de especle9 y 

frutos de la tierra, o productos de e11a1 la cria, reproduc -

ci6n y cuid~do de ~spect~~ animales. Esta~ dos 6ttimas activ! 

dades humanas, pueden constituir, a su vez, industrias, cuando 
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se organizan y desarrollan con fines de oferta de los produc

tos al mercado, y no meramente de satisfacción de necesidades 

individuales o !amillares. 

Bajo la anterior expresión se pretende abarcar el

trato jurldico que reciben las industrias rurales, as{ llama

das por la Ley Federal de Reforma Agraria, lo mismo que a - -

otra serie de industrias constituidas fundamentalmente por 

campesinos, ejidos o no, bajo el amparo de las leyes sociales 

que pretenden su futuro. 

En la actualidad sólo existen una enumeraci6n de -
empresas con encauzamiento de industrias o empresas rurales -

como son: el ejido, la pequeña propiedad, en cuanto a la uni

dad de producción; las unidades creadas al amparo de la Ley -

General de Crédito Rural {LGCR); las asociaciones de product2 

ros para la distribuci6n y venta de sus productos: las socie

dades de solidaridad y las cooperativas. 

como cüracteristicas comunes que deben tener todas 

las industrias rurales y la agroindustria, se mencio~a la muy 

amplia capacidad de obrar que se les atribuye, la firme unidad 

can que se les dota,y con frecuencia, la vérsatil personal! -

dad jurídica de que gozan o de que deberían de gozar. 

Otra caracter!stica es la de los fines sociales 

que el legislador le ha encomendado, que son fines de produc

ci6n agrícola en términos generales; de fomento industrial, -

en cuya formaci6n y desarrollo interviene directamente el Ban 

co Nacional de Cr6dfto Rural. para asegurarles la asistencia

crediticia y tecnol6gfca, para mejorar la técnica agroindus -

trial y agropecuaria. con el objeto de que la productividad -

en esos campos aumente y se explote más adecuadamente. Otro -
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tanto ocurre con las sociedades de producci6n rural, a las que 

se les reconoce personalidad jur!dica y que se integran con e~ 

lonos o pequeños propietarios, mismas que se puden constituir

bajo el régimen de sociedades mercantiles de responeabildad li 
mitada, ilimitada o simple.mentada, para desarrollar todas ias

actividades que se fijan para los ejidos y comunidades, las 

cuales, a su vez, gozan de personalidad jur!dlca propia a par

tir de su inscripci6n en el Registro Agrario, y que, entre 

otros, tienen como objetivos el de ta coordinaci6n de las acti 

vidades productivas de los ejidos o de las comunidadesmiBDbros 
de la uni6n de que se trate. 

En la misma linea se encuentran Ias uniones de so·

ciedad de producci6n rural que gozan de personalidad jurldica, 

una vez que haya quedado inscrita en el registro agrario, y a 
las cuales se les reconoce un amplio campo·de acci6n en la ra~ 
ma de la industria agropecuaria. Otro caso es el relativo a 

las asociaciones rurales del interee social, que disfrutan de 

personalidad jur{dica y entre sus fines se haya el de integrar 

recursos humanos, natunales, técnicos y financieros para el e~ 
tablecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de co

mercializaci6n y CQalesquiera otras actividades econ6micas que 

no sean de exproplaci6n directa de la tierra. Un ejemplo más,

s~n las sociedades.de solidaridad social con personalidad juri 
dica propia, integradas con ejidatarlos, comuneros, campesinos 
sin tierra, parvifundistas y personas con derecho al trabajo -

que destinen parte del producto de su trabajo a un fondo común 
de solidaridad social. 

En el Programa Nacional de Modernizaci6n del Campo-

1900 - 1994, se constata que la industria rural y agroindua--

tria constituyen una actividad importante para el desarrollo -

del sector agropecuario y forestal ya que coadyuban a la qene

raci6n de empleos productivos, agregan valor a los productos -
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primarios y permiten obtener mejores con,diciones en la comer
cializaci6n nacional e internacional de es.tos productos. Asi

mismo, el desarrollo de estas industrias promueven la descen

tralizaci6n geográfica de las actividades productivas y arrai 
gar a la población en el medio rural. 

Los proyectos de modernizaci6n y rehabilitaci6n 

tendrán que ser viables desde el punto de vista financiero, y 

con esa medida, serán apoyados a través del sistema bancario. 

sucesi7amente, se desarrollarán importantes obras de infraes

tructura que impulsen estas actividades. 

Destacando en el programa del campo el proyecto PA 

ra el desarrollo de corredores agroindustriales en las dife -
rentes en las diferentes regiones del pa!s. La localización -

de dich~s corredores estará determinada por su cercan!a con -
centros de abasto de insumos y, fundamentalmente, por sus po

sibilidades de arribo a los mercados de exportaci6n. 

Los corredores agroindustriales contarán con la 

infraestruc~ura del campo. Esto redundará en beneficio de am
plio grupo de empresas y permitirá aprovechar las ventajas d~ 

rivadas de las econom!ae a escala. También, los corredores 

agroindustrialee contarán con un sistema ágil ~e distribuci6n 

de insumos y tendrán todo tipo de servicios complementarios. 

Este proyecto de corredores no me parece el adeCUA 

do ya que ello va a dar lugar a muchas cosas de que hablar si 
entran en funci6n,y bien seguro estoy que estos serán persa -
nas que se sientan con autoridad y caerán en los mismos vicios 

que los promotores agrarios, líderes del campo, empleados de

inetitucionee de crédito. 
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La estrategia de desarrollo de estos corredores 

consisten en identificar proyectos viables en las diferentes

etapas de cada uno de los sistemas-producto de la regi6n en -

donde actúen1 en la integración de cadenas y sistemas-produc

tos; y en la articulación en sus zonas da influencia de nue -

vos proyectos agroindustriales con la producci6n de materias
primas, con la mano de obra excedente y la infraestructura y 

servicios disponibles. 

Tanto la industria rural como las agroindustriales 

en el sector social-especialmente las empresas formadas por -

productores presentan una seria problemática particular y me

recen acciones adicionales de apoyo. Detectándose problemas -

de orden técnico, operativo y organizacional que han determi

nado que gran número de estas empresas estén fuera de opera -

ci6n o presenten bajos niveles· de eficiencia. 

Por lo que es necesario que los apoyos que brindan 

las diversas entidades pública como financiamiento, asisten -

cia técnica y comercializaci6n, sean accesibles y no sean de

tenidos a loe productores en el momento oportuno. 

Por lo tanto, los servicios de apoyo serAn conduc! 

dos de manera integral entre el gobierno federal y los gobieL 

nos de los estados, de acuerdo a las condiciones regionalea,

y de productores y beneficiarios. 

En el impulso a la industrializaci6n del agro mex! 

cano es necesario la participaci6n de los sectores soclales,

pÚblico y privado. Raz6n por la cual se buscarán nuevas for -

mas de asociaci6n para poder garantizar la participac16n de -

loe diversos agentes productivos en los proyectos agroindua -

triales.Además de esto, en la promoci6n de la industria rural 
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y agroindustria se tendrá la participaci6n de la inversi6n e~ 

tranjera: 

La regulaci6n de las industrias rurales y la agro

industria en la Ley Federal de· Reforma Agraria se ordena y 

establece en los Art!culos 183, 178 y 186. 
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A-10) PRECIOS Y COKEllCIALIZACION • 

La palabra precio, proviene del lat!n pretium, VA 

lor pecuniaros en que se estima algo; cantidad que se pide -

por una cosa; prestaci6n consistente en numerario, valorea o 

titulas que en un contrato da o promete, por conmutaci6n de

cosa, derecho o servicio. 

En la rama del derecho aqu! tratada se tiene una
eobre estimaci6n de los que son los precios oficiales, signi 

ficando estos el valor que estima algo; cantidad de dinero -

que hay que pagar por algo y del latín oficiales, dícese de

lo que emana de la autoridad constituida; que proviene del -

gobierno. 

Para la teor{a econ6mica los precios de los pro -

duetos los determina la Ley de la oferta y la demanda, como

las relaciones entre oferta y demanda están sujetas a cona -

tantea fluctuaciones, los precios también est&n fluctuando -

permanentemente en el mercado. Esto es, si la demanda excede 

de la oferta, los precios suben y si la oferta excede a la -

demanda, los precios bajan. Aunque creo que no es el caso en 

el Programa Nacional de Modernizaci6n del Campo. 

Por su parte, para la teor{a cuantitativa los prg 

cioe están determinados por las variaciones cuantitativas de 

las monedas (monto de los medios de pago); si los saldos mo

netarioo aumentan, el poder adquisitivo en forma de dinero -

disminuye hasta que los precios hayan bajado lo suficiente. 

Para la economía pol{tica el precio se circunscri 

be en la teor{a del valor, para ella el precto no es m~s que 

la expresi6n del valor del dinero. En este enfoque, el valor 
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de una mercanc{a se refiere a las cantidades proporcionales -

en que se cambia por todas las demás mercanc!as y está deter
Qinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para
producir la: asi los componentes del valor los constituye el -
trabajo pretérito y el trabajo presente, es decir, el valor -

de una mercanc{a lo integra el capital constante, capital va

riable y plusval{a. 

Se puede afirmar que los precios oficiales son la
cantidad de dinero que el gobierno determina y debe pagarse -

por deteroinadas mercancías. Ellos son precios administrados
por el propio gobierno, por lo que no existe completa libertad 
para que se muevan en respuesta a caobios en la demanda y la 

oferta. 

As! pues, los precios oficiales representan una m~ 

dalidad de ia 1ntervenci6n del estado en las actividades eco

n6micas y por ende. ellos han incursionado en la vida sacial

Y en la doctrinaria en fecha relativamente reciente. 

De lo anterior, se concluye, según el CD:ielo neolib!!, 

ral que las políticas de precios máximos que el sistema de 
precios reorganicen la producci6n para acomodarlas a los cam
~ios. Los resultados de los controles Robre los precios, son

la escasez y los transtornos en la producción de los diversos 

--sectores de la econom{a. 

En México a partir de la revoluci6n de 1910 y de -

la Constituci6n de 1917 que de ella eman6, se perfila un mod~ 

lo de Estado intervencionista. A esa conslusión se llega de -

una somera lectura de algunos preceptos constitucionales de -

contenido econ6~ico como son los Artlculos 27, 29, 31, Frac -

ci6n IV; 73, Fracciónes VII, vrrr, xvrrr y xxrx, lZJ y 131 y 
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las nuevas versiones de los Art{cu1os 25, 26 y 28. 

En el ~odelo de desarrollo consagrado en la Cons
t1 tuci6n de 1917, se modl!ican las funciones que el Estado -

venía desempeñando hasta entonces. El E•tado mexicano a par
tir de ese momento, va a dejar de ser un ente pasivo (aunque 

nunca lo fue), para convertirse en ente rector de la activi

dad econ6mica y social, con facultades para determinar la e~ 

trategia general de desarrollo del pa{s. 

Sin embargo, el Articulo 28 de la constituci6o de 
1917 en su versi6n original, parecería ser de raigambre lib~ 

rial, pues em él se dispone que se prohiben los monopolios y 

estancos, as! como las excenciones de impueestos y la prote~ 
ci6n a ta industria. No obstante ello, este precepto consti

tucional debe interpretarse at tenor de 10 que se dispone en 

la Ley Reglamentaria respectiva, publicada en el Diario O!!
cial de la Federaci6n, el 31 de Agosto de 1934. La parte fi

nal del párrafo segundo del Artículo 28 Constitucional esta

blece que se prohiben las situaciones mon6policas, pero siefil 
pre y cuando constituyan "una ventaja ex.elusiva indebida a -
ravor de una o variag personas determinadas y con perjuicios 

del público general o de una clase social. 

Por su parte, en la exposici6n de ruotivos de la -
Ley reglamentaria del Articulo 28 Constitucional, se afirQa

que en el constituyente de 1917 predominó el pensamiento de 

la protecci6n de loa intereses sociales, prererentemanta a 

los intereses particulares, as{ mismo, se afirma que la Prohl 
b!c!6n de las actividades monop611cas en la producc!6n, !n -

dustria, comercio o en la prestacl6n de servicios al público 

no fue con el objeto de garantizar la ilimitada libertad de

comercio. sino sólo ~n tanto 1u~ ~1 ~ta~u~ a la libr~ concu

rrencia pudiera considerarse perjudicial para el público o -

para alguna clase social~ 

., 
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Es en la Ley de monop6lios donde por primera vez -

se dispone la facultad del Estado para d~t7rminar los precios 

oficiales. Esto es, se establece que cuando exista una situa
ción monop6lica no deliberadamente creada que permita, con 
perjuicio del público, imponer los precios de los artículos o 

las cuotas de los servicios, o bien cuando se trate de art!cy 

los de consumo necesario, se faculta al Estado para: fijar 
los precios máximos de los articulas o las cuotas de los ser

vicios; imponer la obligación de vender, a precios que no ex

cedan los máximos autorizados, a quienes tengan existencias -

de artículos; e imponer la obligación de proporcionar al pú~ 

blico, conforme a las tarifas que se autorice, los servicios

que se considere necesarios. 

La facultad de fijar precios Oficiales, que se COil 
cedi6 al estado en la Ley de monopolios de 1934 es retomada -

por la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en mate -

ria econ6mica, publicada en el Diario Oficial el 30 de Diciefil 
bre de 1950. 

De conformidad con lo anterior, en el decreto pu -
blicado en el Diario Oficial el 30 de Diciembre de 1982, se -

considera como necesario reorientar la política de precios 

del Gobierno Federal. buscando proteger a la poblaci6n de es

casos recursos pero, sin dejar de estimular el desarrollo in

dustrial como fuente de riqueza y generaci6n de empleos. Con
base en esta argumentaci6n, los productos sujetos a precios -

oficiales fuP.ron revisados y el resultado fue la liberación -

de alguno de ellos que antes estaban sujetos a control. 

Finalmente, con las reformas y adiciones a la Con~ 
titución en materia económica, publicada en el Diario Oficial 

el 1 de Febrero de 1983, se vino a reafirmar la constitucion~ 

lidad de las leyes que facultaban al Estado para controlar 
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los precios. En ese sentido, en el párrafo 3R adicionado al 
Articulo 28 Constitucional, se dispone •1aa Leyes fijarán 
las bases para que señalen precios máximos a los Art{culos,
materias o productos que se consideren necesarios para la 
economta nacional o el consumo popular, as! como para iJ::i¡xner 

modalidades a la organizaci6n de la distribuci6n de esos ar

t!culos, materias o productos, a fin de evitar que interme -

diaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia -

en el abasto. as{ como el alza de precios•. 

De todo lo previamente expuesto en relación a tos 

precios como instrumento o estímulo que se da a conocer coma 

política del Programa Nacional de Hodernizaci6n del Campo. -

se dice que política de precios se ha sustentado en un sist~ 
ma de comercializaci6n más eficiente y con una integración -

gradual a los mercados internacionales, buscándose residtri

buir el ingreso entre loe distintos agentes econ6micos que -
tienen una activa participaci6n en los mercados a favor del

producto del campo. 

Pero esa eficiencia interna del sector agropecua

rio y forestal e610 será posible en la medida en que loe pr~ 

cios de los dis~intos productos agrícolas, pecuarios y fore~ 

tales, afecten las decisiones de asignaci6n de recursos por 

parte de los productores. Es por eso que la claridad, regul~ 

rldad l oportunidad en la determlnacl6n y dlfusl6n de dichos 
precios son elementos clave para que el producto pueda llevar 

a cabo sus decisiones de producción. Partiendo de la impar -

tanela econ6mica y alimenticia que el ma!z y el frijol dese~ 
peñan en México, la polltica de precios marca que estos con

tinúen bajo el parámetro de precios de garantía y aa1 se pr~ 
mueva su producción. 

Según y de acuerdo con la nueva estrategia del 
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programa los productores conocerán los precios con anticipa

ci6n, tom&ndose como referencia ára dicho .conocimiento los -
precios internacionales, con la debida protección que impul

se el dinamismo del sector y compense los subsidios otorga -
dos en otros paises. Para ello, entrará en vigor un programa 

de difusión permanente que informará sobre la evolución re

ciente y futura de los precios en los distintos mercados. 

En relación con los prodcutores como el azúcar, -

cuyos precios internacionales cambian bruscamente e inesper~ 

damente, se elaborarán sistemas de bandas de precios que pr2 

tejan la capitalización de los sectores involucrados as! co
mo su estructura de mercado. 

Con la nu~va política di:! precios se le promoverá

al productor su estabilidad con mecanismos que reduzcan sus

altibajos, proporcionandose de esta forma un ingreso seguro

y estable a la familia del campo. Con este prop6sito, la --

creación de la bolsa o lonja agropecuaria permitirá asegurar 

a los productores un preci.o en la venta adelantada de sus 

productores un precio en la venta adelantada de suspro:!uct.os
agropecuari~s. Cuando se generan contratos en donde s~ espe

cifiqu~ la ob!igación de intercambiar en el futuro una cant! 

dad y calidad determinada de algún producto al precio pacta

do en el momento de realizarse el contrato, el productor po

drá obtener recursos en forma inmediata para financiar su 

actividad productiva. 

Como estimulo y nueva estrategia se premiará, con 

un sistema de precios diferenciados a los productos de mayor 

calidad. Tomándose como punto de partida aquellos producto -

res que pongan un mayor interés y esfuerzo en la elaboración 

de su~ producto3 pro~i5ndosalc~ con ~n precio m~s alto. Ha

blar de precios de garantía es un tanto ambivalente, ya que 
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• 
si ese precio es bajo, al precio normal del producto agrlcola 

los campesinos lo que hacen e~ buscar venderlo al mejor comprA 

dar, y no lo hacen a la COMASUPO. 

De la misma manera y confor»e a las condiciones lo 

hagan posible ee fomentarán esquemas de precios que permiti -

rán incorporar los costos financieros y de almacenamiento. D! 

chos costos, inctu{dos en el precio, fomentarán la inversión

en in!raeatructura de almacenamientos. Oe esta manera, termi
nará ta discriminaci6n para aquellos productores que cosechan 

a finales de cada ciclo, pudiéndose el estado retirar gradual 

mente de tas funciones de almacenamiento y acopio. 
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A-11) EDOCACION SUPERIOR Y CIENCIA Y TECNOLOGIA • 

En la cuestión de educaci6n, el esfuerzo debe hace~ 

se a nivel de todas las disciplinas. Ya ~ue se ha cuestionado

mucho Últimamente en atención al sistema educativo nacional s~ 

ñalándose, entre otras cosas, que se encuentra desvinculado de 

los problemas reales del pa{s; llegándose a la conclusi6n y de 

acuerdo a una serie de datos estadísticos se puede afirmar que 

quienes egresan de los diferentes centros educativos solo pien 

san en el bienestar y el éxito de su circulo familiar. No en -

centrándose instaurado en las instituciones educativas un ser

vicio social integrado. El esfuerzo por evitar esos caminos es 

muy importante en todo sentido. Pero se requiere un cambio to

davía más a fondo, que no s610 debe veni~ del gobierno; ya que 

si recordamos y como lo he venido refiriendo en páginas ante -
rieres y para poder dar posibles soluciones al campo se es de

vital importancia se conozca éste, caso contrario que ocurre -

en los estudiantes al ignorar la verdadera realidad que se pa

sa y se vive en el medio rural. 

Lo anterior lo viene a confirmar que el noventa por 

ciento de los estudiantes egresados de las escuelas superiores 

no saben con exactitud verdadera qué es un ejido, ni remotame~ 

te su naturaleza jurídica. Cabe preguntar pues, que como es PQ 

sible se pretenda resolver los problemas campesinos si no ubi

c3mos ni siquiera el marco dentro del cual se tiene la inten -

ci6n de actuar. En la mayoría d~ las ocasiones, se creen que

al saber más sobre lo que ocurre en otros diferentes paises y 

tomando medidas y soluciones extranjeras piensen que con su 

aplicación sería lo ideal para reaolver el problema agrario m~ 
xicano. 

Error más rotundo, si recordamos que en nuestro 

pa{s son tan diversas cada una de las regiones que podrían cou 
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aiderarse como son las productoras en gran escala de produc -
ci6n agrícola. 

con este antecedente y el diagn6stico plzmterado en 

el Programa Nacional de Modernización del Campo, se dice que 

los incremevntos en producción tendrin que lograrse por la 

vla de anmento en productividad de loa recursos asignados al 

campo. Ello obedece al hecho y de que la apertura de nuevas -

tierras será d{a con d{a más dificil y costosa. 

Por lo cual, el proceso de modernizaci6n del campo 
mexicano exige contar con una infraestructura s61ida en educa 

ci6n superior e inveetigaci6n cientifica y tecno16gica, que -

impulse la productividad potencial de los recursos. La cali -
dad de la educación superior y la investigación es de primor

dial importancia, ya que la experiencia mundial indica que el 

desarrollo tecno16gico es uno de loe factores fundamentales -

de aumento sostenido de la productividad del campo, y en con
secuencia, del ingreso de los productores. 

Dado que no es posible importar en su totalidad la 
tecnologla de otros paises, pues ésta no siempre responde a -

las condiciones climáticas y edáficas de México, el pa!s ten
drá que general tecnolog1a propia. El desarrollo de una tecn2 

logia propia plantea la concurrencia de instituciones del Go
bierno Federal, Estatal y de loa sectores Social y Privado, -
aal como de los centros de educaci6n superior. 

Para lograr la realizaci6n concertada y congruente 

de las pol!ticas enmarcadas en el Programa Nacional de Moder
nlzaci6n del,campo, el Gobierno articulari las runciones de -

funciones de inveatigaci6n. ~n este sentido, es preciso una -

coordinaci6n eficiente entre l~s dependencias y organismos 
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que participan en actividad, por lo qae ~e definirán las -
áreas de lnvestlgact6n en las que ¡;er:anecerán el gobierno y 

aquellas que pasarán a los sectores social y privado. 

Sobre el partic:ular, se pondrá.en acción un proce

so de trana!or.caci6n y do reestructuraci6n y de las institu -

clones p6bl!cas de !nvestlgacl6n. 

Loe recursos que se destinen a la investigaci6n 
avanzada deber¡n canalizarse en fo!'l:Ja organizada y coordinada, 

a !in de que ee garantice el uso racional y 6ptimo de los mi~ 

moa, evitándose duplicidades innecesarias. 

Con el =1s~o fin, se promover& un sistema de comp~ 

tencia para la asignacibn de recursos, basado en los objeti-

~os de prioridades que respondan a los intereses y problecae
globaloe del campo. 

En la polltica educativa, las instituciones del 

sector agropecuario y forestal y loe centros de educaci6n su

perior actuarán dentro del Sistema Hacional de Generación y 

Transtcrenci~ de Tecnología. Con ello, se f~vorecerán en una 

mayor art1culac16n entre ta investigac16n y los servicios 6e 

cstonci6n para que la nueva tecnología generada tenga más y -

mejoros canalee de salida. Asimismo, se promoverá la eficien
te adopcl6n, as!m!lac16n y difus!6n de tecnologla existente -
que a la fecha no ha nido debidamente incorporada a los proc~ 

sos productivos. 

Todo esto estará basado en un sistema de est{mu1os 

econ6m1coe que promueva la investigación en el pala. 

En el área de proyectos de inveetigaci6n biotecno-
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lógica se promoverá la participación del sector privado, tan
to nacional como extranjera, y se adecuaran mecanismo• que 
permitan allegar capital de riesgo a éstos. También se busca
rá proteger de manera adecuada los productos que en esta 'rea 

generen las empresas nacionales y extranjeras a través de la
Ley de Patentes. 

Para imprimir mayor operatividad y seguridad a los 
derechos de propiedad de investigacionec nacionales y extran

jeras. e& necesario reditlnir la reglamentac16n en la materia. 

Especlficamente, habrá que dismJnuir el número de acuerdos 
sujetos a registro, si~pllficar los procedimientos de regis -

tro e inscripción y acortar los·p1azos de entrega tanto de d2 
cumentaci6n por parte de loe peticionarios, como de certificA 
dos por parte del Registro de Transferencia de tecnología. 

En el &rea de investigaci6n de semillas se alimen

tar& la regulaci6n excesiva, y se promoverá la participaci6n

del sector privado y la libre competencia con PRONASE. De es

ta forma, los productores podr&n obtener la semilla máa ade -
cuada a sus condiciones particulares. 

La v~nculaci6n de la investigaci6n cient1flca con 

los productores fomentar& la creaci6n de patronatos de loa 
sectores social y privado. As{, los productores manifestarin
los requerimientos de la tecnología y aportarán recursos para 

realizarlos. 

Con la finalidad de producir paquetes tecnol6gicos 
viables para cada tipo de agricultor, se realizarán investigA 

clones que busquen adoptar técnicas existentes, tanto nacion~ 

les como extranjeras. Aai, nuestro pala podri aprovechar el -

potencial que tiene en materia de cooperación internacional -
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para impulsar el desarrollo tecnol6gico necesario en la modeL 

nizaci6n de los sectores agr1co1as, pecuario y forestal. El -

Congreso Nacional de Ciencia y Tecnolog!a (CONACYT) dará apo

yo sustantivo a la consecución de estos objetos. 

Ee necesario revertir la·tendencia al deterioro en 

las instituciones educativas promoviendo la correspondencia -

la cooperación entre las numerosas escuelas existentes, para

que ejerza una positiva influencia regional. Ello requiere en 
cauzar los estimulas para que repunten los estándares académ! 

cos· y las matriculas. 

El apartado de la Educaci6n Superior y Ciencia y -
Tecnologla en las disPosiciones de la Ley Federal de Reforma

Agrarla se ~stablece en los Art1culos 184, 189 y 190. 

En el campo constitucional se enmarca en el Artíc~ 

lo 30. El concepto de educaci6n se deriva del latin educatio, 

onis, acci6n y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctri

na que se da a los niños y·a los jóvenes. El vocablo de edUCA 

ci6n posee ~os acepciones, la génerica que se refiere a la 

transmisi6n y aprendizaje de las técnicas culturales o de las 

técnicas de uso, de producci6n o de comportamiento, en virtud 

de las cuales los hombres están en posibilidades de satisfa -

cer sus necesidades, de protegerse contra el medio ambiente,

trabajar y vivir en sociedad, en la segunda, especifica, que 

a su vez se refiere a dos conceptos: 

1) El de transmitir simple y llanamente las técni

cas de trabajo y comportamiento, garantizando su inmutabili -

dad, y 

2) El de permitir las técnicas adquiridas por la -

sociedad, con el objeto de propiciar que la iniciativa del 

individuo, perfeccione dichas técnicas. 
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En el derecho público mexicano ya sea que se trate 
de la norma ~uprema y de su legislaci6n reglamentaria, ya sea 
en la doctrina, la educación es una función propia del Estado 

mediante la cual deberá alcanzarse el desarrollo armónico de

las facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a la

Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la
Independencia y en la Justicia. 

En los término9 del hrt..3A o::nst.it:ti:::.ional, la educación 

en su carácter de funci6n propia del Estado, es una educaci6n 

laica, obligatoria gratuita. Es democrática por que, además -

de orientarse por la estructura jurídica y por loe principios 

de régimen pol!tico. entiende la democracia como un sistema -

de vida fundado en el constante mejoramiento econ6mico,social 

y cultural del pueblo. Calificada como nacionalista, la edUCA 

ci6n se orienta a la comprensión de los problemas de la naci6n 

al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nue~ 

tra independencia política, al aseguramiento de nuestra inde

pendencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de -

nuestra cultura. la funci6n educativa finalmente debe robust~ 
cer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de -

la persona y la integridad de la familia, en la convicción 

del interés general de la sociedad, as{ como también cuiddr -

que éste se sustente en los ideales de fraternidad e igualdad 

de derechos de todos los hombres, sin crear privilegios de rA 
zas, de sectas, de grupos, de sexos y de individuos. 

Conforme a los principios rectores de la función -
educativa, la educación en México no se aleja mucho de la con 

cepci6n que tradicionalmente ha privado en la cultura occiden 

tal, puesto que el fin Último de la misma ea el desarrollo 

arm6nico de las facultades del ser hu=ano, asl como el logro

de su perfección, según se desprende ~e los principios filosQ 

fices enunciados en el orden constitucional. 
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La Constituci6n de 1857 se pronunci6 únicamente 

por la enseñanza libre y sujet6 el ejercicio de las profesio

nes a lo ordenado por la Ley, sin logra mayores avances sobre 

la función del estado sobre ésta. En la Constitución de 1917-

por lo contrario, en su articulo 30, reconoci6 la existencia

de los tipos de enseñanza, la oficial y la particular, agre -

gándose al principio de libertad de enseñanza, el laicismo. A 

partir del 5 de febrero de 1917, la función educativa estuvo

directamcnte vinculada a la autoridad del Estado, por lo que, 

de una runci6n educativa de orientación socialista, según la 

reforma Constitucional del 13 de Diciembre de 1934, se pas6 -

al concepto de educaci6n, eminentemente democrático y nacion~ 

lista, de la reforma del 30 de Diciembre de 1946, que hoy dia 

prevalece. 

En el campo del derecho adminiatrativo as! también 

como en el agro, la funci6n a cargo del estado de impartir 

educaci6n, es un medio fundamental para adquirir, transmitir

y acrecentar la cultura, es un proceso permanente que contri

buye al desarrollo del individuo y a la transformaci6n de la 

sociedad y se considera como un factor determinante para ad -

quirir conocimientos y formar al hombre inculc!ndole un scnt! 

do de solidaridad social. 

~cerc~ndonos más al término campo, se considera 

que la educación rural es la acción y ~recto de educar en el

medio rural. Proceso por el cual se transmiten o imponen en -

el medio rural las ideas acumuladas, las normas, el conoci -

miento y las técnicas heredadas del tesoro cultural de la so
ciedad. 

A cada transformaci6n operada en el seno de la so

ciedad mexicana·ha correspondido constantemente, una modifica 

ci6n de sus instituciones politicas y culturales. 
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Acerca del vocablo tecnolog1af se dice que es el -
estudio de los métodos, procedimientos y utili~e relativos a 

una i·a.ma de la industria. conjunto de conocimientos propios -

de un oficio mecánico o arte industrial. 

En la pol{tlca agraria, México a caldo constante -

mente en el grave error al volver sus ojos a las zonas tempo

raleraa que representan el ea·\ de la superf icle cu~tivable y 

en las que se encuentra el futuro de la producci6n, principio 

por dem¡s grave si tomamos en cuenta una serie de factores n~ 

turalee que desfavoracen lo dicho. 

Pasando a la educaci6n rural, y de acuerdo a la 

Ley Federal de Reforma Agraria, en el articulo l o 2, se est~ 

blece lo siguiente: "La parcela escolar deberá destinarse a -

la 1nveet1gac16n, enseñanza y prácticas agrícolas de la eecu!t 

la rural a que pertenezcan. Deberá procurarse que en la misma 

se realice una explotaci6n intensiva que responda tanto a 

la enseñanza escolar, como a las prácticas agr1colas y cient! 

ficas que ee realicen en favor de los ejidatarloe: de ah! que 

la parcela escolar eea un elemento de la educac16n rural. 
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A-12) ASISTENCIA TBCHlCA • 

La asistencia técnica se define como socorro, fa

vor o ayuda, y nuestro derecho positivo distingue entre la 

asistencia técnica privada y de asistencia pública. 

La asistencia técnica pública y.que en lo particu

lar es la que se trata de analizar en el cuerpo de la presen

te obra, se dice que es una runci6n que ha ejercido el estado 

mexicano para proteger dentro de la sociedad a la pob1aci6n,

de los riesgos que traen consigo las enfermedades, la desnu -

trici6n, el abandono, la educaci6n, el seguro agrícola, el fi 
nanciamiento, la infraestructura, la certidumbre de la tenen

cia de la tierra, inaumas, etc. 

En el derecho agrario mexicano se considera a la -
existencia técnica como objeto de estudio de esa rama del de

recho. 

su concepto abarca en análisis hist6rico y el est~ 
dio de la naturaleza jurídica de las instituciones públicas y 

prh•ada, de los actos y procedimientos que tienden a proteger 

a los individuos satistaciendo sus necesidades sociales y ga

rantizándoles los m~dios suficientes para atender sus caren -
cias vitales, cuando no cuentan con beneficios derivados de -

otras prestaciones sociales que corresponden a Derechohabien

tQs de regímenes particulares de seguridad social. 

Por lo tanto en el Programa de Modernización del -

Campo, la asistencia técnica se encuadra que ha sido descuide 

da por gran tiempo. Atribuyéndosele dicho resultado a una de

ficiente coounicación entre los centros de investigación y el 

agricu!t.,r. 
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El aumento dela ef iclencia del servicio de asisten 
cia técnica, procurará que sean los propios productores, -
quienes contraten y cubran los gastos de validaci6n y proce -

dencia de tecnolog1a, salvo aquéllos de bajos ingresos, a - -

~uienes se les asistirá con dicha existencia. para ello, se -

promoverá la constituci6n de despachos extenaionistae de rec~ 

nacida capacidad técnica, como los que en aenor escala ya son 

utilizados por los sistemas de financiamiento de FIRA y BANRg 

RAL. Pretendiéndose y con esta medida aumente el número de 

extensionistas, si con lo ~ual conlleve a una baja en la cal! 

dad del servicio. 

Los productores que operen con este sistema de f i

nanciamiento en un periodo de transacci6n determinado,tendrán 

el derecho y el estado la obligaci6n de reembolsarles parte -

de los gastos del servicio recibido. El apoyo, en cuanto asi~ 

tencia técnica a los productores de bajos ingresos con poten

cial productivo, ocurrirá y se dará a través do FEGA y el Pr2 

grama de Organizaci6n, Capacita~i6n, Asistencia Técnica e In

vestigaci6n (PROCATI), financiándose con recursos del Banco -

Mundial, quienes reembolsarán por un periodo limitado los ga.!!_ 

tos de asistencia técnica al productor. 

Para' lograr dichos objetivos se h&rá los esruerzos 

necesarios para reafinaar, consolidar e incrementar las áreas 

atendidas por el PROCATI. Con esto paralelamente , comenzará

el Programa de Capacitaci6n y de Adiestramiento Técnico para

los productores beneficiados con la transferencia de los acti 
vos de las empresas del Estado que han sido desincorporadas. 

Esta capacitaci6n abarcará fundamentalmente, las áreas de -

producc16n, transformaci6n, administración y comercia1izaci6n. 
Este programa contempla, además, acciones especificas en cuail 

to a problemas de organizaci6n interna de los grupos productQ 

res: la dispersión aeográfica de las plantas a transferir: la 
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problemática operativa y administrativa1.as! como las diferen 
cias en capacidades técnicas y de gestión de los productores. 

se dará lugar e inicio a un programa de capacita -

ci6n a los extensionistas, de una forma de que estos partici

pen como consejeros de los productores en el marco de gestión 

institucional. Requisito indispensable será para hacer exten

sionistas. ser técnico para que facilite la adopción de nuevas 

tecno16gicas, fomentándose la competitividad en el sector. 

En materia de transferencia de tecnología, la asiE 

tencia que se le brinda al productor estará apoyada mediante

publicaciones que permitan las decisiones referentes a la sc
lecci6n, contrataci6n, adaptación o aeimilaci6n de tccnológias. 

As! tambi6n, se promoveri la creaci6n de patrona -

tos estatales de investigaci6n manejados por los productores, 

para religar sus demandas con los trabajos de los técnicos e~ 

pecializados, poniendo !in al arraigado aislamiento existente 

entre unos y otros. Como soporte de este esfuerzo serán los -

Grupos de Intercambio Técnico (GIT) formados con el fin de 

que en la purcela y el predio, y no sólo en el campo experi -

m~ntal. ocurra la validaci6n y transferencia de la tecnología 

más adecuada. 

Como complemento de la asistencia técnica, los seL 

vicios fitosanitarios y zoosanitarios consideran acciones de

rehabilitación y ampliación de la infraestructura de la red -

de laboratorios agr1colas, ganaderos y forestales. Lo que pe~ 

mitir& el mejoramiento de la calidad de los servicios fitoea
nitarios y zoosanitarios a través de loe estudios de genera -

ción y validación de tecnolog1a, métodos de muestreo, evalua

ción de daños y aplicación de método de control integrados, -

identificación de enemigos naturales, de plagas y enfermeda -
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des, para disminuir la aplicaci6n de plagÜicidas r agroqulni
cos. De la misma aanera, se fortalecerá la capacidad de pro -
ducción de organismos benéficos, como son los cebos envenena
dos y la dispersi6n de insectos que contribuyan al control 

biol6gico. 

La asistencia técnica de acuerdo a la Ley Federal
de Reforma Agraria, se encuentra señalada en los Articulas 

153, 148 y 149, que a ta letra establecen to siguiente: 

Articulo 148.- Todo ejido. comunidad y pequeña pr2 

piedad, cuya superficie no exceda de la extensión mtnima de -

la unidad individual de dotaci6n ejidal, tienen derecho r~fe
rente asistencia t6cnica, a créditos suficientes y oportuno,

ª las tazas de interes más bajas y a los plazos más largos 

que permita la economla nacional y, en general, a todos los -

servicios oficiales creados por el Estado para la protecci6n

de loa campesinos y el fomento de la produccl6n rural. 

El contenido del Articulo 148,- Desde el punto de

vlata jurldico y en lo personal ~u redacci6n al principio ea 

equivoca, ya que debe decir •todo ejidatari~ comunero y pequ~ 

ño propietario cuya superficie no exceda ... Ya que no ea po11 

ble interpretar que un ejido o comunidad tengan la cantidad -

de 11 hectireas oomo dotaci6n. 

Artlculo 149.- Los ejidos y comunidades tienen de
recho preferente a la asistencia técnica de profesionales y 

técnicos en producci6n agropecuaria y administraci6n, que pr2 

porcionen la Secretarla de la Reforma Agraria y otras depen -

denciaa.oficialea. 
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Cuando la Asamblea General considere que la colab2, 
raci6n y servicios de los técnicos particulares contratados -

por el ejido o de los asesores presidentes comisionados por -

el gobierno ha producido buenos resultados, podrá acordarse -

les una remuneraci6n adicional, a partir de cierta producti

vidad superior a la obtenida por el ejido en ciclos irunediat~ 

mente anteriores, dicho acuerdo podrá ser revocado en cual -

quier tiempo por la Asamblea. 

Artículo 153.- La Secretaría de Agricultura y Re -

cursos Hidráulicos y la secretaria de la Reforma Agraria, da

rán atenci6n preferente a los servicios de asistencia técnica, 

mejoramiento pecuario, fabricaci6n o compra de alimentos con

centrados, como corrales de engorda y aprovechamiento que de

manda el desarrollo de la ganader!a mayor y no menor de eji -

dos y comunidades. 



160 • 

Al3) ORGA!IIZACIOH Y CAPACITACIOH • 

La Organizac16n en el sentido simple, es la acci6n 

y efecto de organizar u organizarse. En sentido aplicado, con 
junto de reglas que en cada Estado determina la jerarqu!a com 

pos1ci6n de los 6rganos gubernamentales. 

Adentrándonos en materia agraria, la organizaci6n

en este sentido y en la tf!rtninolog!a agraria, es la ,aplicaci&l 

de métodos y procedimientos a fin de lograr el mejoramiento -

económico y social de núcleos de población ejidales y de los

que de hecho o por derecho guarden el estado comunal. 

La Organización Agraria no es un término tan re- -

ciente como se pudiera interpretar en el Programa Nacional de 

Kodernizaci6n del Campo, ya que en la Ley del 6 de Enero de -

1915, se programaba la Organizaci6n de loe núcleos de pobla -
ci6n que hablan sido favorecidos con tierras, bosques y aguas, 

a fin de asesorarlos sobre la mejor manera de aprovechar los

recursos que se les hab{ an dotado. Para ese ent:cnc::es la O:misi6n ~ 

c:!ooa1 J19ratiA cre6 un departamento destinaóJ a CUlplir ain ese cnoetiib. 

Al desaparecer la Comisi6n Nacional Agraria y 
darse forma al Departamento Agrario y Colonizaci6n se conati

tuy6 la Dlrecci6n de organizaci6n Agraria que sigul6 desempe

ñando las funciones de que han venido hablando. 

En el periodo presidencial del Gral. Lázaro Cárde
nas se di~puso que pasara a depender de la Secretarla de Agr! 

cultura y Fomento, que seria la encargada de realizar las la

bores de Organizaci6n que venia desempeñando el Departamento

Agrario. Por razones más pol{ticaa que agrarias y precisamen

te en el gobierno del Presidente Miguel Alemán, en Diciembre-
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de· 1949,- .. -~-~ ~~p~r-~;me~:to Agrario asume nuevamente parte de 

iaS f~~~i~~es .. · y atrib_uciones que estaban r~servadas única y -
ex~lu~i~am~nt~ a la Secretaria de Agricultura y Ganadería. 

Finalmente, al tomar la primera magistratura del -

pala, el Señor Adolfo López Mateas, en Diciembre de 1958, se

promovieron reformas a la Ley de Secretarias y Departamentos
de Estado a fin de que los Terrenos Nacionales. la Coloniza -

c16n y la Promoci6n Agr!cola Ejidal, que en esos momentos es

taban a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, PA 

saron automáticamente a depender del Departamento de Asuntos

Agrarios y Colonizaci6n. 

A partir de entonces, la Dependencia últimamente -

referida, hoy ~n d{a conocida como Secretaría de la Reforma -

Agraria, volvió a asumir !ntegramente las funciones relativas 

a·1a organización de los núcleos ejidales y de los que de he

cho.o por derecho guardan el estado comunal, entre otras fun

ciones. 

~a organizaci6n en el marco· del Programa de Hode~ 

nizaci6n del Campo se contempla como el fortalecimiento de la 

poblaci6n rural, como v{a p3r~ garantizar la participaci6n de 

loa hombres del campo en los avances productivos y en la sup~ 

raci6n de sus condiciones econ6micas y sociales. 

Una mayor congruencia con la realidad del agro me

xicano hacen necesario simplificar y regular trámites, activ! 

dadea y disposiciones legales que obstruyan el buen funciona

miento de las organizaciones de productores, con el firme pr~ 

pósito de que intervengan crecientemente en el manejo de los

rertilizantes, las semillas, la comercialización y la conser

vación de la infraestructura. 
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Para el fortalecimiento de las organizaciones y los 
procesos de autogesti6n se integrarán los productores en Comi
tés Regionales de Organizac16n, Producción y Comercialización
en un ámbito más pequeño que el de los distritos, con funcio -

nes de Organización, de Planeación, Concertación, Seguimiento, 

y Evaluaci6n en las áreas de la producción primaria, comercia

lización y transformación de productos. 

Estos Comités estarán integrados, mayoritariamente

por represcntanres de los productores y por depl!ndencias y en
tidades del sector público, como SARH, SRA, BANRURAL, BORUCON

SA y los Gobiernos Estatales y Municipales. Los Comités organi 
zarán el padr6n de productores y propiciarán la regionaliza- -

ci6n común como los instrumentos fundamentales para lograr la 

concurrencia en la ejecuci6n del propio programa de eet{mulos
regionales. 

Por otro lado, se conetituir6 un acuerdo con aquellas 
instituciones que participen en el sector a fin de unificar -
las pol!ticae, acciones, criterios y recursos en los diferen -

tes niveles de la estructura sectorial, para la planeac!6n y -

ejecuci6n de los programas de organizaci6n y capacitaci6n. Pa

ra ello, continuará el establecimieto de Acuerdos InterinstitQ 
cionales en cada Estado, con la participaci6n de los gobiernos 

estatales. 

Se harán los esfuerzos necesarios para reafirmar, -
consolidar e incrementar las áreas atendidas por el PROCATI. 
Paralelamente, comenzará el Programa de Capacitaci6n y Admini~ 

traci6n Técnico para los productores benef lciados con la tran~ 

formación, administraci6n y comercialización. Este programa 

contempla, además, acciones especificas, en cuanto a problemas 

de orga1lizaci6n i11terna de los grupos productores; la disper -
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sión geográfica de las plantas a transferir y la problemática 
operativa y_ administrativa; as{ corno las d.iferencias en capa
cidades· técnicas y de gestión de los productores. 

En cuanto a la regulaci6n a la organizaci6n y capA 

citación agraria se contempla en la Ley Federal de Reforma 

Agraria, en los Art1culos 172, 184, 138, inciso (e), párrafo

tercero, en lo que coresponde a la capacitación y los Artícu

los 455, 132 y 133 a la organización. 
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1) DIAGNOSTICOS T PROBLEMAS DEL SECTOR CAMPESINO • 

1.1.- PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. 

La 1nformaci6n estadística sobre el sector agrope

cuario y forestal ha permitido determinar que los dos secta -

res han contribuido al desarrollo econ6mico de México. Entre-

1940 y 1955, la evoluci6n de ambos permiti6 satisfacer tante

a las necesidades alimentarias de una poblaci6n en aumento c2 

mo la demanda industrial de materias primas. Durante este - -

tiempo, la consolidación de capacidad productiva contribuy6 a 

la creaci6n de fuentes de trabajo y a la atracción de divisas, 

productos de una balanza comercial estable. 

Sin embargo, en los Últimos 25 años, el sector - -

agropecuario y forestal no presentó el dinamismo que lo cara~ 
terizó en el pasado. Mientras que en las décadas de los sesen 

tas la producci6n agrlcola, ganadera y forestal creci6 en una 
tasa anual pro~edio de 3.8%, en la década de los setentas es

ta disminuyó a 3.3.% en 'la de loa ochentas, 1.3%. En tos -

tres años apteriores a 1989 la tasa de crecimiento del sector 

que de menos 0.8%. 

Asimismo una gran inestabilidad en lo~ precios de 
los productos, en los costos de los insu~os y en los ingresos 

de los productores acompañ6 esta tendencia a la baja de la 

producci6n. 

Como resultado de la pérdida de dinamismo en el 

campo, el producto interno bruto (PIB) per cápita del sector
agropecuario y forestal en 1988 fue menor al de 1960. El aná-

1 isi s de la crisls del sector en el marco nacional permite 

afirmar que la tasa de crecimiento de la producci6n agropecu~ 
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resto de la economía. 

A coneecuencla de la calda de la producci6n, la 

oferta de alimentos para la poblaci6n y la de111anda de materias 

primas para la industria a sido satisfecha cada vez en mayor

escala con importaciones. 

La caída de los niveles de producci6n se concentr6 

en diecisiete cultivos que repreeentan cerca del 80% de la 

producción agr{cola. Esto resgistraron tasas de crecimiento -
por debajo del poblacional. Ent.,.re estos cultivos destacan los 

cuatro granos básicos (ma!~, frijol, arroz y trigo), como al

gunas oleaginosas, la caña de azúcar, el cacao, el henequén,y 

el tabaco. 

El estancamiento en la producci6n agr!cola no ha -

sido igual en las tierras de riego que en las zonas de tempo

ral. En estas Últimas, la calda en la producci6n afect6 a la 

mayoría de los cultivos y particularmente a loe cultivos de -
consumo humano b¡eico, esta afectaci6n a e.na conjugac16n de -

factores hu.manos y naturales. 

Con la premisa tan grave de la producci6n, en el -

futuro no ser§ posible esperar que la producc16n crezca en 

funci6n de la ampllaci6n de la superficie agrlcola, que por -
cierto son tierras áridas. Para aumentarlas es necesario, en

tre otras acciones, promover la productividad en las tierrae

ya existentes mediante la aplicaci6n de paquetes tecnológicos, 

la ampliaci6n de la infraestructura de riego y drenaje, y la 
nlvelaci6n de suelos. 
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El descenso en la producci6n y en la productividad 
no ha sido general, est' concentrada en algunos estados. Cabe 

destacer las regiones Noreste, Centro y Centro Pacífico,entre 

otros, que en 1985 representaron el 42.00% de la producci6n -
total • 

En contraste con décadas pasadas, la tasa de cree! 

miento del sector pecuario han sido menor a la de la ¡x>blaci6n. 

As!, mientras el PIB ganadero real creci6 en un 6.6%, de 1980 
a 1988, la población aument6, en ese mismo lapso en 18.7%. 

La evo1uci6n de la producción se debe principalmente a una 

calda en la productividad manifiesta en bajos peso$ al deste

te, menores tasas de fertilidad y un alto indice de mortali -

dad qu~ reflejan a la vez, la caida en la inversión debido al 

reducido nivel de rentabilidad prevaleciente. 

En particular, sobresale la caída en la producci6n 

de carne de porcino. Esta pas6 de 1.25 millones de toneladae

en 1980 a 0.7 millones de toneladas en 1989. La baja sustan -

cial obedece a distintaq razones: La tendencia inestable de -

los precios reales de la carne en pie y en canal1 la baja ren 
tabilidad d-e la actividad, producto de incremento importante

en los costos de a1i~entaci6n; el escaso y decreciente apoyo

financiero que la actividad recibe como porcentaje del sector 

pecuario; y las reducidas m§rgenes de comerciallzaci6n. 

La ganadería bovina mexicana registró un desarro -
llo desfavorable en los Últimos años, lo que actualmente se -

refleja en bajos niYeles de productividad en pesos en destete 

parici6n y tasas de fertilidad y mortalidad. Esto se debe 

principalmente a; falta de inversión, política de precios inA 
decuados; carencias de sistema de producci6n de carácter in -

tensivo; bajo píorensión a las prácticas de selección y eva -

1uaci6n del ganado; poca difusi6n y transferencia de tecnolo-
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g!a y al uso ineficiente de la tierra. Paralela.mente, la al1-

mentaci6n del ganado presenta serios problemas identificados
según sus zonas productoras. El método de engorda con granos

no es competitivo con otros pa!s.es.Aunado a esto, la mayor!a
de los ganaderos han hecho poco uso del financiamiento a tra
vés de la banca de desarrollo. 

Destaca la calda del 10% en la producci6n de lecht 
entre 1980 y 1988. Lo anterior reeult6 de la baja rentablli -

áad como consecuencia de pol!ticas de precios, de fomentos y 

de importaciones, d~ntro de lo que destaca la de leche en pol 

vo, cuyo precio no refleja la eptructura de costos del pa!s -
de origen, y sus crecientes adquisiciones han reducido sustan 

cialmente la demanda por el producto nacional. 

La actividad avlcola nacional es de las pocaerairas 
del sector que han evolucionado hacia niveles de competitivi

dad y eticiencla comparables con las internacionales. Esto, -

gracias a su alto grado de integraci6n y avance tecnológico. 

El inventario de aves productoras de huevo conti -

nu6 en crecimiento hasta 1984. A partir de 1985 y hasta 1989-

muestra una calda de casi 4% anual. Este comportamiento obed~ 

ce a los siguientes motivos: la contracci6n en el consumo; el 

impacto que loe costos de los insumos han tenido sobre la ren 

tabilidad de la producci6n; y a un sistema de comerciali~a -

ci6n poco adecuado. 

En lo que respecta al sector forestal, México cuen 

ta con amplias superficies forestales de alto potencial come~ 

cial maderable. Sin embargo, actualmente a610 se aprovecha -

cerca del 23% del potencial de producci6n. La productividad -
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por hectárea arboleda es 5 veces inferior a la de otros países. 

Esto es resultado de la utilizaci6n de prácticasi
inadecuadas en el manejo y el cultivo del basque, as! como de 

una insuficiente infraBstructura caminera, troncal y deao:eao. 

Durante los Últimos años la producci6n nacional 
forestal ha permanecido prácticamente estancada. Las altas t~ 

saa de desforestaci6n y de falta de esfuerzos para renovar e~ 
te re~urso han proporcionado la pérdida del suelo, la dismin~ 

ci6n del nivel de los mantos acuíferos, la de~radaci6n del 

ambiente, la migración y. en general, el deterioro de la cali 

dad de vida de la población. Asimismo, el alto indice de des

montes por cambio de uso del suelo, loe incendios, la tala 

ilegal, las plagas y los fen6menoe metereol6gicos mermaron 

este recurso. 

En s~ntesis, el reto que enfrenta el sector agrop~ 
cuario y forestal es d{a con d!a mayor. Por lo tanto, México

tendrá que satisf~cer una creciente demanda alimentaria y de 

materias primas para el aector industrial. 

En años recientes, el conjunto de políticas macro

ec6nomicas y de cambio estructural han sentado las bases para 

el establecimiento de unentorno econ6mico más adecuado para -

el desarrolo del sector agropecuario y forestal. Empero, aún

persieten restricciones y distorsiones y un desfavorable en -

torno externo. Los precios relativos del sector continúan de

salineados y, en algunos casos rezagados. Asimismo, la caida

en la inversi6n, tanto pública como privada, en infraestruct~ 

ra, mantenimiento y ciencia y tecnolog{a impiden en el corto

plazo la reacción def sector al estí~ulo económico. 
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Loa efectos del entorno macroecon6mico sobre el 
sector agropecuario y forestal son: 

a) Estabilidad de Precios. La variabilidad de pre

cios relativos que acompañ6 al proceso inflacionario en el p~ 
sado, tuvo un efecto negativo sobre la producci6n a;rcpecuaria

y forestal. La estabilidad de precios que hoy se consolida a 

través del Pacto de la Estabilidad y Crecimiento Econ6mico 

(PECE) reducirá la incertidumbre y el riesgo, y a la vez que
estimulará la canalización de la inversi6n al sector. 

b) Pol1tica Comercial. La Pol1tica de protecci6n a 
la industria rest6 capacidad cOID.petitiva al sector .agropecua

rio y forestal. La apertura comercial favorecerá al productor 

del campo al hacer accesibles a los precios y calidades inte~ 

nacionales insumos como mac¡uin_aria e implementos agr!colaa 9A 
naderos y forestales. 

c) Pol1tica cambiarla. La inestabilidad cambiaria

arect6 la competitividad del sector agropecuario y forestal. 

La mayor estabilidad econ6mica al peroiitlr una pol{tlca sin -
fluctuaci6n tendrán un efectos positivo para la producci6n 

agrícola ganadera y forestal. 

d) Inversi6n en Capital Físico y Humano. 

La invers16n pública en el 9ector agropecuario y 

fc:estal disminuy6 sustancialmente. la invers16n en educaci6n 

investigaci6n y divulgaci6n no ha sido constante. Por otra 
parte, la inversi6n privada también cay6, debido a las disto~ 

siones y reetricciones impuesto a la actividad que redujeron

la rentabilidad y aumentaron la incertidumbre. 
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OBSTACULOS Y SITUACION DEL CAMPO • 

La ea{da de la inversi6n en infraestructura, en 
mantenimiento y en ciencia y tecnologla, no ha sido el único

factor que implica un r~traso en la respuesta del sector a9r2 
pecuario y forestal a los estímulos econ6micos que originados 

por la estabilidad de precios y del tipo de cambio, por la 

apertur3 comercial~ as! como por la reactivación de la activi 
dad econ6mica. 

La falta de respuesta de los niveles de producci6n 

y productividad proviene también de los siguientes factores -

que se indican: 

1) Papel de Entidades y dependencias GubernamentA 

les. Es preciso reconocer que el acceso de intervenc16n del -

Estado ha generado distorsiones y rezagos importantes en los
sistemas productivos al inhibir, junto con otros factores, la 
fuerza social de los productores y de sus organizaciones. 

2) Inseguridad en la Tenencia de ld Tierra. El re

zago de la expedic16n de Títulos Agrarios y de Certif icadoa -
de Inafectabilidad, aunado a que algunas disposiciones admi

nistrativas han careci~o de un cumplimiento cabal de acuerdo

ª lo dispuesto en las Leyes, son algunos de los problemas que 
provocan bajos niveles de inversi6n en todas las formas de 
tenencia de la tierra, y por tanto, la descapitalizaci6n del 
sector. 

3) Xinifundismo. La reducida extensión del tamaño

de algunas parcelas, tanto de pequeña propiedad como ejidales, 
hace que la in~ersi6n sea poco rentable, pues dif!cilmente se 

logra las economías a·~scala naccsarias. Esto da coma lugar -

la propiciaci6n de la migraci6n a las ciudades, el creciente-
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abandono de tierras y la pobreza extrema en algunas zonas del 
pala. 

4) Crl!dito. En cuanto a loe niveles y la asignaci6n 
del crédito han sido inadecuados, conjugados con la conducta

de las autoridades y de.Se personal relacionado con el térmi

no. al igual que los paquetes tecnol6gicos empleados. En un -
alto porcentaje, inoportuno. También, existen serios proble -

mas de recuperabilidad de carteras por parte de las institu -
cianea crediticias ocasionados, entre otras causas, por la 
ca!da en la rentabilidad del sector. 

5) Seg-Jro. El concepto Je aseguramiento para la 

producci6n agropecuaria forestal ;ener6 estimulas para que el 
productor cobrara primas mayores al valor de su producción de 

tal forrrsa que en algunas ocasiones resultó m&e rentable prov2 
car siniestros y cobrar el seguro, que aprovechar al m¡ximo -

la poptencialidad productiva de la tierra. 

6) Recursos Hidr~ulicoe. Con la ausencia de un si~ 

tema de cobro por volú.men y a precios adecuados ha generado -

entre los usuarios campesinos un creciente desperdicio de - -
agua. Igualmente, la falta de eete eistema ha ocasionado que 

los distritos de riego estén lejos de alcanzar aquella tan 

buscada autosuficiencia financiera, gener!ndose dlstorstones

y asimilaciones ineficientes en el consumo del agua. 

7) Fertilizantes y Agroqu{micos. An algunas regio

nes del pala, o la falta de ap1icaci6n o la excesiva utiliza

ci6n inadecuada de fertilizantes y productos agroqu!micos han 

afectado de una forma directamente,la productividad del campo 

Y la calidad de los productos y muchas veces el potencial prQ 

ductivo de la tierra. 
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8) Mecanizaci6n. Existen problemas en la utili~a -

ci6n de maquinaria, debido a que algunas zonas no tienen equ! 

pos adecuados como un mantenimiento insuficiente. Asimismo la 

asignación de maquinaria ha disminuido considerablemente y un 

nÍIJ:lero !~portante de tractores, trilladoras e implementos 
agricolas requieren de .reparaci6n. 

9) Semillas. Actualmente, la oferta de semillas o~ 

joradas solo alcanza a cubrir el 17~ de la superficie cultiv~ 

da. Ello ha provocado el uso de semillas no certificadas, ad

quiridas a precios altos, y con bajo potencial benéfico. Esto 

se debe a la estructura centralizada de la Productora ~.:acialal 

de Seoillas (PRm;>..sE) a ta subregularización qlle existe en la 

materia. En cuanto a que solo el 17% de la superficie cultiv~ 

da se hacen con semillas mejoradas, en muchas ocasiones se 

debe a que esas semillas no son adaptadas para desarrollarse

en Zoúas contrarias a su funci6n bio16gica. 

10) !n!raestructura. La red alimentadora de earre

teras y caminos estatales y rurales no permiten un fácil accg 

so a las zonas productoras: Existiendo coa insuficiencia de -
las redes en fr!o en los lugares de venta, elevando los costos 

de transporte "f alrnacena;nicnto, adecás de mercar la calidad -

de los producLOS al momento de su venta final. la polltica de 

precios ha inhibido el desarrollo de almacenadoras en los aes 

tores ~rivados y social, Por otro lado, el abastecimiento de 

energ!a eléctrica en zonas rurales es insuficiente y a veces

inexistente y existe un estancam.tento en la nive1aci6n de nu~ 

vas tierras con potencial productivo. 

11) Comercializaci6n. Con el excesivo intermedia -

rismo de la econom!a del Estado y la escasa planeaci6n en los 

e!'.:1uemas de comet"cia 1-1. zaci6n de e\ ertos pI"'oducto agr! colas, -

pecuarios y forestales han provocado serias distorsiones, tail 
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to en la distribuci6ri como en los. précios al consumidor f i -

n~l, actuando ·~n cOntr~, tanto de estos 'últimos, como del pr.Q. 
pio productor. 

12) Precios.Y Subsldlos. La !alta de la politlca -
c1ara·y eficiente en materia de precios y subsidios a los in
sumos.de los productores agropecuarios y forestales, gen~r6 -

una mala asignaci6n de recursos. Al tomar las decisiones de -

producción, el productor desconocia los ingresos que obten -

dria al no contar con un sisteca de información accesible y 

oportuno, y al darse variaciont?s muy import<intes en el costo

real de tos distintos insumos. EEt~ produjo ur.a asignación 

ineficiente de los recursos del sector. Por su parte los sub

sidios, en ~uchas ocasionP.s no llegaron a la población objet! 

vo, como resultado de una aplicaci6n generalizada y poco con

gru~nte con la realidad. 

13) Transferencia de Tecnología. La calidad y -

oportunidad a este servicio no ha sido la apropiada ya que la 

vinculaci6n entre la investigaci6n y los productores no es 

p~rcial y equitativa. Asimismo, la organización de estos 6lti 

mas ha sido-inadecuada y desigual, por lo que no ha sido fac
tible proporcionar este servicio de una manera oportuna y ef! 

caz. 

14) Organizaci6n y Capacitaci6n. A pesar del esfuct. 

zo realizado desde diferentes instancias, es necesario profun 
dizar en la organizaci6n y capacitación de las agrupaciones -

de pfodUCtores-en materia de planeaci6n. gestión, producción
Y co.mercialización de productos básicos. 

15) Condiciones Climatológicas. Especialmente en -

los Últimos dos ~ños, el clima ha sido adverso a la actividad 

agropecuaria. tanto ias h~ladas co~o las se~uias ~rolongadas-
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han mermado notablemente la producci6ñ del sector. 

!. 2. BIENESTAR RUl!AL 

En algunas zonas del pa{s la realidad para algunos 

núcleos agrarios no ha mejorado en ninguno de sus aspectos, -

la poblaci6n rural está en una situaci6n de marginalidad y P2 

breza inadmisi~les. La crisi económica agrav6 más las ya pre

carias con~iciones de vida de inmumerables condiciones de vi

da de !numerables productores del campo. Especialmente, las -
condiciones de tos jornaleros, indigenas y otros grupos des-

protegidos. 

Los hombres del campo han realizado grandes esfue~ 
zos, pero en rauchos casos no han recibido los ingresos de se~ 

vicios que permiten aclarar y elevar sus niveles de vida. Los 

graves problemas de desnutrici6n, la menor capacidad de aten

ci6n a la salud, los mayores indices de analfabetismo y dese~ 

ci6n escolar, as{ como las agudas carencias de servicios bási 
cos, asumen un preocupante perfil en las zonas rurales. 

F.l problema del sector rural es mayor si cor.sider~ 
mos que el 33% de la poblaci6n de muy bajos ingresos esta lo

calizada en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero, entre otros. 

En estas entidades federativas; el 80% de los habitante~ vi

ven en circunstancias de marginalidad extrema y depende econ2 

mlcarnente de la agricultura. El ingreso percápita es estos E~ 

tados es entre 30 y 50% inferior al promedio nacional. Al es

tar correlacionado el ingreso con la productividad agrícola -
del capital humano, particularmente en la educa=i6n, persiste 

un circulo vicioso que es necesario romper. Entre el 30 y 40% 

de la poblac16n carece de servicios adecuados de salud y edu

cación primaria,. y el BOX. no tiene acceso a agua potable. 
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Como consecuencia de la descapitalización del sec
tor, la productividad del trabajador agropecuario y forestal
es de 2.5 veces menor a la del promedio nacional y 4.3 veces
menor a la del personal de la industria manufacturera, fen6m~ 

no que fomenta la migraci6n a loe centros urbanos. 

De ah{ que el salario medio anual por persona ocu
pada en el sector agropecuario y forestal está muy por debajo 

del promedio del resto de las actividades económicas. 

Además, del total de la población econ6micamente -

activa en el sector, poco más de un tercio no percibía ingre

sos y cerca de la mita1 restante obtenía sumas inferiores al 

salario m{nimo legal. 

El desarrollo de la actividad agropecuaria y fore~ 

tal está estrechamente relacionado con la disponibilidad de -
los aervicioe educativos, de salud y vivienda. Estos son ele
mentos que determinan las condiciones de vida de la poblaci6n. 

Cabe destacar que, a pesar de los esfuerzos que se 

han hecho posterior a la época revolucionaria por los diferen 

tes gobiernos en· direcci6n de los problemas del campo. Sin 

embargo, aún subsisten graves probleaas de educaci6n, sanidad 

y lo que es m~s grave, de nutrici6n en algunas zonas del agro 
mexicano, y e& plena aras y avances cient{ficos. Este proble

ma es consecuencia de variao causas. Destacando como son los 
bajos niveles de empleo e ingreso; aislamiento geogr&rico que 

dificulta la integraci6n econ6mica y social; existencia de un 
gran n6mero de familias rurales, que no producen ni siquiera

lo suficiente para abastecer su propio consumo y una inadecu~ 

da educación alimentaria en todo el territorio. 
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En el caso de productos con a_lto contenido prote!

nlco y cal6rico como la carne de bovino, pollo, la leche, hu~ 

vo y el pescado, la poblaci6n rural tiene un consu~o menor 

que la población de los centros urbanos. Esto significa que -
la dieta de la población rural está constituida con alimentos 

de origen vegetal, bajos en proteínas como son el ma!z y el -

frijol. Quizá se pudiera decir que s! consumen carne no tan -
salubre como en lugares urbanos; bueno esto es un decir, por

que a ciencia cierta no hemos sabido cuales son los verdade -

ros beneficios que nos brinda nuestra madre naturaleza. 

Entr& el 30 y 40% de la poblaci6n rural no tiene a 

su alcance servicios regulares de salud que cuenten con el -

equipo y el personal deseable. En general, subsist,en limita -

ciones en el suministra con medicamentos, material de curac16n, 

equipos e instrumental médico, ast como la escasez de medios

de su mantenimiento. 

En materia educativa persisten grandes rezagos y -

una alta desigualdad en la atención de la demanda de ingreso
y permanencia de los estudiantes en los distintos niveles de 

enseñanza. 

En lo relativo, al gra~o de aprendizaje de los ed~ 

cadas presenta, según la regi6n del país, diversos niveles de 

deficiencia. 

Estos parámetros tan crudos y reales indican la n~ 

cesidad de un esfuerzo mayor, para que las familias en el ám

bito rural cuenten con algún miembro capaz de hacer cá1cu1os

eimples, entender los documentos básicos de instituciones fi

nancieras, de su~ proveedores y de sus compradores; requisitos 

indispensables para t~ner un mayor control sobre recursos y -
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la toma de decisiones. 

En materia de vivienda, en 1978 a 1988, la pobla
ci6n con casa propia registró un crecimiento promedio de 2.9%. 

Sin embargo las caracterlaticas de las unidades habltacia>ales. 

en zonas urbanas y rurales marginadas no satisfacen los requi 
aitos m!nimos para atender las necesidades b'sicaa de sus oc~ 
pantes. El 22.9" de las unidades habitacionales en el sector 

rural presenta pisos de tierra; el 47.1% carece de agua pota

ble y si la poseen se encuentra fuera de la vivienda; el 54.6% 
carece de servicios sar.itarios adecuados: el 25.9% de cocina, 

el 21.3% de electricidad y el 67~ cuenta con tan sclo dos - -

cuartos o menos. 

Las observaciones anteriores llevan a reconocer la 

importancia y la plena necesidad de la aplicación de un paqu~ 

te coordinado de pot!ticas que tengan el verdadero y filantrg 

pico sentido de elevar el nivel de vida rural. 
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2) OBJETIVOS Y ES'l'llATEGIAS 

2.1.- OBJETIVOS • 

El objetivo_fundamental del Programa es aumentar -

la producci6n y la productividad del campo llevando aquella -

tan anhelada palabra de justicia a la familia de los product2 
res. 

Esto garantizará el abasto nacional y permitirá al 

país alcanzar la soberanía alimentaria. De este objeti~o fun

daMental se deriva ocho generale~ y quince particulares, los

cuales son los slguientest 

2.1.1.- OBJETIVOS GEllERALES • 

l. - Elevar el nivel de bienestar de los productores
del campo y de su familia. 

2.- Imprimir competitividad al sector agropecuario 

y forestal. 

3.- Asegurar el abasto y la soberanía climentaria
de un esquema de apertura come~ci~l, logrando superávit come~ 

cial en este reng16n de la actividad. 

4.- Alentar el potencial export~dor. 

5.- Eliminar las restricciones que pesan sabre el 
sector para lograr una mejor as1gnaci6n de los recursos. 

6.- Impulsar el desarrollo de esquemas propicios -

para la inversi6n tanto nacional como extranjera. 

7.- C~nservar los recursos naturales. 

B.- Estimular el desarrollo y la diversificaci6n -

de actividades en el medio rural. 
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2.1.2.- OBJETIVOS Ell LO PAJITIC11LA11 • 

1.- Dentro de los objetivos particulares, es esta

blecer el marco propio para las inversiones del sector, lo 
que requiere imprimir movilidad, loa factores de la p.nldllociál 

y permitir una asignaci6n eficiente de loa recursos deatina -

dos para ello. 

2.- Garantizar la incertidumbre en la tenencia de 

la tierra con respecto al Estado de Derecho y la Orden Conat! 
tuciona1. 

J.- Desincorporar las actividades que el Estado en 
materia de procesamiento y comercializaci6n de productos e 

integrar, dentro de las instancia• de beneficio y tranaforma
ci6n, a los productores primarios, con el fin de incrementar
la generaci6n y retenci6n del excedente econ6mico. 

4.- Promover en el si•tema financiero loa cambioa
requeridos para permitr la eficiente canatizaci6n de recursos 

al campo y la movilizaci6n del ahorro rural. 

s.- Desarrollar y consolidar la investigaci6n b6a1 

ca y ostablecer los eat{muloa a~ecuadoa para ajuntar la infr~ 

estructura y la~ institucionea a la rápida evoluci6n de la 

ciencia y tecno109!a a nivel mundial. 

6.- Lograr una verdadera vinculaci6n entre el desA 

rrollo tecnol6gico y el productor por medio de esquemas inte
grados de exteneionistas. 

7.- Reducir los costos de producci6n mediante la -
~~ arancelaria de loa inau.aoa en loa casos en que su 

protecci6n es excesiva1 el uso de esquemas eficlentee de CClnl!_! 

ciali~aci6n, la construcci6n de peque~as obras de infraestrug 

tura, asi como la transrerencia y asistencia ticnica que 

incrementen la productividad. 
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8.- Transformar los subsidios generalizados en es
·ttmulos dirigidos que consideren las diferencias estructura -

lea y entre productores. 

9.- Apoyar la creaci6n y uso m's intensivo de las

agroindustrias por medio de la construcci6n y promoci6n de 

corredores agroindustriales. Esto permitirá mantener empleas

en el sector rural, arraigar a la poblaci6n en sus lugares de 

origen y aumentar el valor agregado general del mismo. 

10.- Eatablecer los estímulos necesdrios para in -

crementar las inversiones de los propios productores y de los 

sectores social y privado en proyectos de infraestructura es

pecialmente de riego, y lograr un uso intensivo de la ya - -

existente. 

11.- Desarrollar un sistema de información estad{~ 

tica, financiera y de mercados. Este es necesario para apoyar 

la toma de decisiones de autoridades, productores y comercia

lización, y para la operaci6n eficiente de los mercados. La -

informaci6n transmitida al sistema deberá ser difundida de m~ 

nera oportuna y accesible a loe campesinos interesados. 

iz.- Lograr el mejoramiento sostenido de loa sis -
temas y niveles de educaci6n rural, ~e! co~o impulsar la par

ticipación comunitaria en los programas de salud, saneamiento 

y mejoramiento del medio rural. 

13.- Impulsar nuevas fuentes de ingreso para la f~ 

milla rural que permitan mejorar la diera alimentaria de la -
población rural permanente, as{ como reafirmar las bases de -

una cultura nacional alimentaria con ~pego a las tradiciones
Y recursos de cada regi6n. 

14.- Impulsar el proceso de construcción de vivien 

da rural y de ordenamiento de los asentamientos humanos en el 
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campo; asimismo fortalecer el Fondo Nacional de Vivienda RUral. 

(FONAVIR) y los programas de vivienda transitoria para lo• 
jornaleros. 

15.- Apoyar la organizaci6n de loa productora• pa
ra consolidar eue estructura interna y su transformaci6n en -

unidades que ayudan a superar las limitaciones poductivas, fA 

cilitar la comercializaci6n de sus productos, as! mieJDO como~ 
el suministro de insumos, servicios y apoyos institucional••· 

2.2. - LA ESTRATEGIA: MODERNIZA!! EL CAMPO • 

La tendencia a la Módernizaci6n del Campo es uno ·

de los lineamientos centrales del Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994, del cual se desprende dicha modernizaci6n. 

Ya con el Programa Nacional de Modernizaci6n del -

Campo ae pretende eliminar viejos vicios y distorsiones que -
se han originado y se han veriido arrastrando en el agro mexi

cano, lo que frenan la capacidad productiva del sector rural, 

y como promover laa accionea requerida• para au desarrollo. 

Para ello es necesario la deecentralizaci6n de re
cursos humanos,· financieros y físicos, el fortalecimiento de 

la gesti6n de las organizaciones de los productores1 y la ne

gociaci6n concertada. 

La estrategia de modernización del campo toma como 
parteaguae el ART. 27 Constitucional, que seftala el carActer

rector y promotor del estado en el sector rural. 

En el corto plazo, una de laa estrategias en el 

programa consistirá en apoyar el proceso de modernizaci6n, a 

través de la correción de los ajustes, de la eltminaci6n de-
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regideces y la creaci6n de nuevos esquemas de producci6n y c2 
mercializaci6n que permitan al país apr~vechar en forma 6pti

ma el potencial productivo del sector agropecuario y forestal. 

Asimismo, el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) uni

r& esfuerzos en la luc.ha frontal contra la pobreza extrema. 

Programa que desde mi punto de vista no ha dado 

resultados favorables en su aplicaci6n, además el sentido de

la solidaridaJ que le han dado las autoridades no es correcto. 
Apoyar a la población rural marginada para integrarla con me

jores condiciones de vida tiene la más alta prioridad dentro

del programa Narional de Modernizaci6n del Campo. En e&te mu1 

ticitado Programa de Modernizaci6n del Campo se contemplan 
tres tipos de estrategias. 

En el mediano plazo, la política del sector agrop~ 

pecuario y forestal seguirá dos vertientesi 

a) Elevar el bienestar de los productores de bajos 

ingresos, y; 

.b) Promover la oferta abundante de alimentos y ma
terias primas para los demás sectorea, bajo el contexto de 

una economía abierta. 

F.stos prop6sitos tendrán preCerencias siempre y 

cuando aumente sustancialmente la productividad del sector ry 

ral y aumente la oferta exportable. 

La estrategia de modernizaci6n del sector agrope -

cuarto y forestal buscará que el aumento en la productividad

en el sector no signifique la migraci6n de la poblaci6n rural 

hacia las grandes ciudades. Promoviéndose la creaci6n de fuen 
tes de trabajo alternas en las comunidades rurales y en los -
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poblados circunvecinos. 

Asi, la estrategia para elevar el nivel de bienes

tar de la familia rural consiste en un conjunto de medidas 

coordinadas en materia de alimentaci6n, salud, educaci6n, - -
vivienda, infraestructura y desarrollo tecnológico que permi -

tan aumentar la productividad y la producción interna en una -
forma permanente. 

Existirán los Comit~s Participativos Nacionales y -

Delegacionales - Dietritales por especie-producto que serán 

los ejes de concertaci6n que funcionarán como foros de partiPA 
ci6n activa de todos los agentes de la cadena productiva y de 

las diversas instancias gubernamentales. Estoa comlt's inter -
vendrán en las etapas de la cadana productiva desde 1a invest! 

gaci6n y el desarrollo tecnol6gico hasta la comerc!al!zac!6n -
de los productos pecuarios. 

El Programa Nacional de Solidaridad, con apoyo de -
los gobiernos estatales y aunicipales, desarrollará proyectas

en materia de educaci6n, de salud, nutriciooales, habitaciona
les y de empleos productivos. 

La estrategia de largo plazo se plantea consolidar

a! sector agropecuario y forestal como un elemento generador -
de riquezas en la econom{a nacional, a través de una pol{tica

que atraiga recursos financieros hacia la explotaci6n de pro -

yectos agropecuarios y forestales. 

El funcionamiento de proyectos productivos garanti
zarán a la poblaci6n rural máa necesitada, en especial a aque

lla en condiciones de pobreza extrema, empleo y un nivel de 

ingreso adecuado como v!as de acceso permanente al proceso di~ 
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tributivo de bienes y servicios producidos. 

La estrategia de modernización propuesta para cada 

una de las medidas de pol!tica es la siguiente: 

a) Certidumbre en la tenencia de la tierra. 

Dada que la seguridad en la tenencia de la tierra

es uno de los p\\lltoe de partida para promover la producci6n -

de productividad del campo, se tendrá especial importancia la 

cabal y adecuada aplicaci6n de la legislaci6n que norma el d~ 

earrollo del sector. 

Asimismo, habrá que eliminar el sustancial atempe

ramiento de los factores que propician la subutilización o el 

abandono de tierras mediante la asociación entre distintos 

agentes econ6micos. 

b) Financiamiento y Seguro 

Con el prop6sito de lograr una mejor asignación -

eficiente ~de los recursos con loe que se cuenta, las pol!ti -
cae de crédito y seguro al campo dejarán de ser vfas de subsi 

dios indiacrimfnado para transformarse en instrumentos de fo

mento a la productividad y bienestar del productor del campo. 

el sistema financiero dará un tratamiento diferente a loe prg 

ductores dependiendo de su nivel de ingresos y de criterios -

actuaria les, con el fin de que se cumpla su función prhoordial 

que es la de proteger a los productores ante siniestros mete2 

rol6gicos. 

e) Recursos Hldraulicoa 

En m~teria hidroagr{cola de modernización busca lQ 



185. 

grar un mejor aprovechamiento de agua disponible. Por ello se 
garantizará el oportuno abastecimiento a los productores del 

campo mediante un uso más racional y eficiente. Se impulsará 

una mayor participación de los usuarios en el -manejo dd la -

infraestructura hidráutiza existente para garantizar au buen
tuncionamiento y la construcci6n de nuevas obras. 

d) Inemios • 

En materias de insumos, para que los productores -

agropecuarios y forestales puedan concurrir a los mercados iu 

ternacionalea, la producción y diatribuci6n de los insumos 

debe presentar los mta=os térmiños de competitividad que serán 
hoy en los mercados internsciones. Esto significa contar con

una particiaci6n más activa de los sectores social y privado, 

y profundizar en el proceso de apertura comercial. cuando la

producci6n de estos insumos presenten un alto grado da concen 
traci6n, se promoverá que los precios_ y laa caiidadee resulten 

adecuados a trav6s de la competencia externa. 

e) Intraeatractura • 

Por lD que se refiere a la infraestructura para ta 

producci6n, el gasto p6blico impulsar& aquell•a obras que ª111!!. 

riten y aumenten la productividad. Dadas tas restricciones 

presupuestales en tas Últimas administraciones, habrá que pr2 

mover ta participaci6n de todos los sectores en la ampliaci6n 

de la infraestructura. Loa esfuerzos de invers16n encaminadoa 
a ello de los distintos participantes deberán orientarse a -
las obras de riego, de conservaci6n de loa •uelos y de la ni

velaci6n de nuestras tierras con potencial productivo. Aaimi~ 

mo, se impulsará la inversi6n de infraestructura que incremen 

te la capacidad de transporte, al~accnamiento mediante cami -

nos rurales y centros de acopio debidamente e~uipados. 



186. 

f) comercio Interior • 

Para abatir la propagaci6n de los monopolios y el excesivo 

1ntermediarismo, el gobierno desregulará el proceso de coaer

cializac16n en el sistema de compras diversas entre producto

res y compradores, tanto el sector p6blico como social y pri
vado complementado por un adecuado sistema de informaci6n, se 

creará un sistema integrado de empresas ~omercializadoras que 

operen de una manera eficiente en el momiviento econ6mico in

terno. 

g) comercio Exterior • 

La estrategia para el comercio exterior agropecua

rio y forestal, forma parte del objetivo nacional de lograr -

una vinculaci6n comercial eficiente con el resto del mundo, -

tanto en productos finales como de insumos. 

Con esta estrategia se favorecerá el acceso a los 

beneficios del comercio lnternacional~ el aprovechamiento en 

forma cabal y de las ventajas comparativas de la econom!a; y 

la generaci6n de empleo y de las divisas que se requiere para 

el desarrollo de unpa{s como el nuestro. 

h) Industria Rural y Agroindustria. 

La modernizaci6n de la agroindustria se encuentra

con estrecha relaci6n con el objetivo nacional de lograr una 

mayor eficiencia en el aparato produc~ivo. El modelo de desa
rrollo econ6mico, caracterizado por una franc~ apertura hacia 

el exterior, condiciona que los proyectos de desarrollo agro

induetrial sean ~ltamente, competitivos y eficientes. Este 

esfuerzo de promoción a la agroindustria consistirá en inducir 

la l!Ddernizaci6n y rehabili taci6n de las plantas en las :¡ue exista obso-
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l""""'1Cia tec:rol6gica 1 node;rnizar los canales de abasto; asegu -
rar las fuentes de abastecimiento; aprovechar plena.mente las

ventajas comparativas con que cuenta el estado mexicano y por 
Qltimo, en el caso de la agroindustria del sector social, in

tensificar el esfuerzo en materia de asistencia técnica, ~ 
cial y organizativa. 

el Precios . 

Se dará especial atenci6n a los mecanismos de dcter

minaci6n de precios de productos agr1calas, pecuarios y fore! 

tales. Los cuales debcr4n ser renumeradores y flexibles. Un -

mecanismo de consulta con los productores, industriales y co~ 
swuidores definirá una f6rmula de aplicaci6n clara, transpa -

rente, autom!tica y justa, que tome en cuenta el comportamie~ 

to de los mercados internacionales dentro del marco del Acue! 

do General sobre Aranceles y comercio (GATT) , y los márgenes
de proteccidn a los productores del campo, as1 como tambi~n -

de los subsidios que se otorgan a la producci6n en otros paises. 

Para propiciar que la producci6n nacional mejore en calidad,

los precios reconocerán las diferentes variedades y calidades 

de los productos agrícolas, pecuarios y forestales. 

ji Educ~ci6n Superior y Cienci~ y Tecnolog1a. 

Para que se áumente la producción y la productividad 

la nueva estrategia en materia de ciencia y tecnolog1a perse

guirá alcanzar una mayor eficiencia y productividad de los 

productos mexicanos con respecto a los de otros pa!ses. Asi -

mismo ser! indispensable la coordinaci6n entre los organismos 

de investigación, tanto pdblico• como privados, con los pro -
ductores. De esta forma, la respuesta m!s directa a sus dema~ 

das inc.rt.!r.1cnt.:ir.5.. los niveles de productividad, el financi.mnien-



188. 

to de los progra,inas de ;lnyestigaci6n y desarrollo, busca que 

sean los p~opios productores los que aporten los costos de e! 
ta actividad, con los recursos generados P,r los increcentos
en la productividad. 

La nueva estrategia en relaci6n a la materia de cíe~ 
cia y tecnologta contempla diseñar un sistema en m~ritos aca

démicos, controlar y evaluar los proyectos de investigaci6n;

permitir la extensi6n a los centros de investigaci6n bajo un 

criterio de rentabilidad, y establecer mecanismos a través de 

los cuales los organismos del sector pOblico dedicados a la -
investígaci6t1 en proyectos con otros centros de investigación 

y como empresas privadas~ Este procese eliminará toda regula

ción excesiva sobre el sector social y el sector privado, na

cional e internacional. 

kl Asistencia Técnica • 

La estrategia de mejoramiento del servicio de asis -

tencia t~cnica consiste en validar la tecnolog1a que ha demo! 

trado ef ícacia en el incremento de los rendimientos aqricolas, 

pecuarios y forestales. La. estrateqia de modernizaci6n cante~ 

pla la aplicación ~docuada de paquetes tecnológicos, para lo 
cual ~s necesario redí:laensi~nar el esquem~ actu~l de (exten -

si6n) con miras a dotarlo de mejores recu~sos y transferir 

selectiva y gradualmen-te a las estructuras, activos y fun::iones

a la organizaci6n de productores. 

En este sentido se comenzar~ un programa de capacit~ 

ciOn a los extensionistas, para que no sdlo actuán corno ases~ 

res en loa procesos productivos, sino para que tambi~n parti
cíp'!n co::io conse'j~ro!i tJe los productores en el marco de ~es -

ti6n institucional y de promoción econ6micas. Este programa -
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contemplad tambf@n la pro111oci6n de despachos extensionistas

de reconocida capacidad t@cnica. Esto har4_que aU1Dente el na

mero de extensionistas sin que baje la calidad del servicio. 

El extensionista tiene que ser desde luego un t~cnico a la 

altura de las necesidad_es que se tiene en el campo. 

1) Organizac16n y Capacitac16n • 

Una meta de la pol!tica de modernizaci6n es lograr -

que sean los p.r;opics productores quienes tomeu las decisiones 

vinculadas con la producci6n del campo a la luz de definicio

nes claras, oportunas y ciertas, en materi~ de precios, insu

rros y polttica de comercio exterior. 

De esta manera !as autoridades no ejercer~n tutelajes 

arcaicos y nocivos. Es necesario poner en pr4ctica esquemas -

equitativos de asocíaci6n entre ejidatarios, comuneros,pequ~ 

ñas propietarios y empresarios. Ello promoverá el flujo del -

capital, el trabajo de tierras y recursos ociosos, as! coma -

el uso de mejo~es técnicas. 

111) Partic1paci6n de las Organizacicnes ~es. 

Una de las premisas vertebrales del proyecto de roo -

derni2aci6n del campo es la profunda transfannaci6n de la pa~ 

ticipaci6n estatal y el nuevo papel de los organismos p(ibli.cos 

en la sociedad rural. La finalidad es que los productores 

sean el factor determinante sobre las condiciones de produc -

ci6n y de vida en el campo. 

Por ello, es esencial la rnodernizaci6n del aparato -

estatal de servi,ios y apoyo al medio rural, a trav~s de 111ed! 

das tendientes a logrdr una mejor coordinación de actividades 
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la ~iJ¡¡plificaciQn ad"1inistratiya, y en especial, lleyar a ca

bo un proceso de descentralizacion de funcionea, desconcentx'!. 
ciOn y transferencia de .infraestructura de recursos. 

Los organismos pllblicos tendr4n como tarea fUndamen
tal apoyar y dar servicio a la comunidad rural en el marco de 

responsabilidad compartida, basada en la concertaci~n de com

promisos mut•Jos. Esta responsabilidad compartida significa 

que los representantes directos de los productores deben par

ticipar en las instancias de planeaci6n y defin1ci6n de la P2. 
l!tica agropecuaria y forestal a nivel regional y nacional. 

La descentralizaci6n persigue que los gobiernos est~ 

tales asuman,con el apoyo del Gobierno Federal, los procesos

de moderntzaciCn del campo. Con este fin, los gobiernos esta

tales deberán contar con recursos humanos y económicos. Asi -

mismo, para transferir las funciones y los recursos a los lu
gares donde ocurre la producci~n, los Distritos del oesarro -
llo Rural y en particular los Centros de Apoyo ser~n unidades 

y medios eficaces para aumentar la producci6n y la productiv! 

dad. 

Dea1ncorporact6n • 

El impulso y evolución de la eficiencia operativadel 

sector agropecuario y forestal y el incremento del valor agr! 

qado de las actividades de los productores, hace vital desin

corporar las entidades paraestatales que no son ni estrat~gi

cas ni prioritarias para el sector. El permitir que los sect~ 

res social y privado realicen actividades que hasta la fecha

son llevados a cabo por el Estado, no solo permitir4 elevar -

el rendimiento y eficacia del sector en forma tal que los in

cremento~ <le productividad y el valor agregado se traduzc, 

mejores niveles de vida para los productores, sino que tar.b~ 

favorecerán la capitalización del campo. 
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3l l\l!:SUI.Tl\DOS , 

Me parece muy prematuro hablar de reSllltados con re! 

pecto al Programa tlacioru>.l de Modernizaci6n del c;a,.po proyec

tado para el pertodo 1990 - 1994, digo prl!lllaturo en raz6n de 

que si tomamos en consideraci6n que si apenas se está confor

mando la estructuraci6n de la que requiere esa modernizaci6n, 

pero no me refiero a la estructuración administrativa. Al - -
iqual que todos los programas y planea anteriores, se tendrán 

resuLtados, no en su plenitud, pero se obtendrán dentro de lo 

considerable. No nay que confundir este programa con otros, -

como son el PRONASOL, PROGPJ\MA NACIONlú. DE ALIMENTACION, etc¡ 

aunque sin embargo tani.bi~n estos en su aplicación no se han -
obtenido lo deseable, por las diversas causas expuestas en el 

texto de este modesto trabajo. 

Ahora bien, el problema agrario tiene tanto matices

jurfdicos, económicos, sociales, administrativa por resolver, 

lo que se entiende que primeramente hay que dar una solución

ª cada uno de estos matices y así podernos proyectar a otros
aspectos. 

En la parte operativa, es donde adolece m!s de resu! 

tados el Programa Nacional de Modernizaci6n del Campo, caeo -

en concreto es en el c!clo de siembra primavera-verano de 1990 · 

en donde verdadera.mente si conocemos la realidad del campo, -

triste es de enterarse que nuestros campesinos se enfrentaron 

con la suspensi6n del cr~dito y el tan grave problama de las

carteras vencidas. 

Pero debe tenerse en cuenta que el Programa Nacional 

de Modernizaci6n del campo, vertebralmente significa una tran! 

formación social, caso en el particular, que no se dejarta ª! 
canzar por las estructuras poltticas, ya que dicha tranRform~ 
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ci~n si se harta radical y profunda.mente.lesiQnar!a necesari~ 

Mente determinados tntereses en los pei!odos de transici6n; -

pero quiz3 a la postre, redunda en beneficio de la sociedad. 

Por lo cual abogados y economistas esgrimen teor!as

y precepton legales individualistas, para condenar las bases

mismas de la nueva legislaci6n agraria en M~xico; ya que todo 

cambio en la organizaci6n de un grupo humano quedaría fuera -

de los alcances de los conceptos jur!dicos que hasta entonces 

norman las relaciones del grupo, y es absurdo querer a...~oldar

necesariamente el .nuevo cambio de cosas. 

No olvidemos que todo cambio se logra y obedece a -

nuevos esp!ritus de justicia y exige ser juzgado a la luz de 

nuevos conceptos, tanto sociales, jurídicos y econ6rnicos, etc. 

El nuevo reto d~l Programa de la Modernizaci6n del -

Campo es encontrar la mejor manera de llevar a cabo la nueva

organi zaci6n de la propiedad de la tierra, teniendo en cuenta 

las circuntancias del momento actual, pe=o sobre todo hacia -

el porvenir •. 

En uno y en otro sentido, las leyes agrarias consid~ 

ran el problema desde un solo punto ñe vista: el relativo a -

la modernizaci6n del campo, sin duda alguna, el más importan

te; pero no es el Onico, pues el problema agrario es esencia! 

mente complejo y entraña diferentes aspectos de la misma tra~ 

cendencia qua ~se. 

En nuestro concepto, el Programa Nacional de Modern! 

zaci6n del Campo debe considerarse: 

l.- Desde el punto de vista de la seguridad de la t~ 
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nencia de la tier~a, hecho que es el mAs importante, 

2.- Desde el punto de vista de la educaci6n rural. 

3.- Desde el punto de vista de organización. 

Creo que en este orden de siste:matizaci6n si se ob

tendr!an resultados favorables para el nuevo concepto de mo·

dernizaci6n. 

A menos de un año de instituirse el Progr-aina Nacicnal 

de Modernizaci6n del Campo, si bien resultaría prematuro juz

gar los resultados del eafuerzo, es pertinente hacer una eva

luación que aporte elementos para enriquecer la modernizaci6n. 

El transcurso del tiempo permite ya reconocer tanto

las limitaciones y fallas qye puedan corregirse, afirmando lo 

ya construido, como aquellas que son atribuibles a las dif i -

cultades propias del tei.rnpo que vivimos. 

Es posible que sin ignorar el valor de la ooderniza

ci6n se difiera con l~ planeado, discrepando con los objeti -

vos, las estrategia~ de acción o la participación que se oto! 

ga a cada sector en la ejecuci6n de lo que se ha acordado. 

Sin embargo, creo que estos ámbitos no sólo estan en 

el oriqen de toda posible diferencia, sino que ~sta, la dife

rencia que no se inmoviliza, lo que precisamente puede mante

ner a la modernización via y actuante, en el confirme proceso 

de perfcciona.miento. 

Nuestra sociedad tiene insuficiencias y limitaciones 

ancestrales que se suman a una evoluci6n desfavorable y nos -
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llevan a enf~e.nt~r graves problemas hoy,. Empero, nos estamos 
reconociendo mejor, advertimos nuestr~s m01tiples dcbilida -

des y potencialidades, y aceptamos la necesidad de redoblar

nuestro esfuerzo. 



C A P T U L O IV 

"FACTORES QUE IMPIDEN LA MODERNIZACION DEL CAMPO" 

1) LA INSEGURIDAD EN LA Te!IRNCIA DE LA TIERRA EN LOS 
NUCLEOS AGRARIOS. 

2) LA INSOLVENCIA DE LOS NUCLEOS AGRARIOS. 

3) LA FALTA DE ORGANIZACION INTERNA. 

4) LA FALTA DE RECUR&JS ECONOMICOS. 

5) SUGERE~CIAS 1 PROPOSICIONJ!S. 
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C A P T O L O IV 

"FACTORES Q!IE IMPIDEN LA MODERNIZACION DEL CAMPO" 

1) LA INSEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS NOCLEOS 
AGRARIOS . 

Dentro del contex~o del Derecho Agrario, la pala -

bra tenencia d~ la tiP.rra, es la poseui6n, titularidad o der~ 

cho en virtud del cual se explota y aprovech3 tanto la pro~i~ 

dad social del ejido en cuanto la propiedad comunal de las 
rancherías, condueñazgos, pueblos, congregaciones, tribus y -

demás comunidades agrarias, por parte de los respectivos suj~ 

tos, ejidatarios y comuneros. Esto es, la tenencia de la tie

rra responde a una de las varias modalidades pe la propiedad 

que conoce la Constituci6n. Y as! algunos tratadistas señalan 
que cuando se habla de la propiedad privada, se habla de domi 
nio, de dueno o del respectivo título ;ue le ampara, de igual 

manera, cuando se habla de ejidatario y comuneros debe tam -

b!én hacerse referencia a su posesión, título o derecho que -

tiene respecto a sus dotaciones individ~ales, o respecto al -
común, según ;.ea, de tierras, b(Jsques y aguas. Pero en rela -

ción a los ejidatarios y co~uneros no creo que se pueda h~-

blar de un Título de Propiedad de la tierra, en el sentido 
queta propiedad insmicuye tres elementos de derecho que son -

el goce, el disfrute y disponer de la tierra, cosa esta Últi

ma que no se configura en ellos. Además la propia Constitu -
ción señala en el Art. 27 que la propiedad de las tierras, 
bosques y aguas es de la Nación. Ya que estos títulos de pro

piedad que ee les extiende a los ejidatarios y comuneros (CeL 

ti!icados de Derechos Agrarios), son documentos meramente de

clarativos pero.no dicen y dan el derecho como otros documen
tos jurídicos. 
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Algunos hombres de vanguardia conocedores del der~ 
cho aseguran que la tenencia, es pues, un verdadero tltulo, -
amparado por un documento singular, que acredita la condici6n 

del ejidatario y comunero como respectivos especiales dere -

chos agrarios, pero nunca se señala las condiciones jur{dicae 

bajo las cuales detentarán la tierra. 

Es una posesi6n singular que ampara determinados -

derechos del ejidatario y del comunero para el goce y dlstru

te de sus parcelas y de sus derechos sobre el común. Pero el 

legislador y los consagrados del derecho por cuestiones de P2 

lítica y de control dejaron a un lado un elemento esencial de 

la titularida1 que es el "Jus AbutendiR o sea disponer de la 

cosa as{ como abusar de la misma. 

De ah! que como se puede apreciar que con una poca 

de visi6n 16Qica jur!dica, alcanzamos a entender que la pro -
pia constituci6n y la legislaci6n agraria son los propiciado

res de la inseguridad de la tenencia de la tierra, de los nú
cleos .agrarios. Desde luego que no omito en señalar que han -

existido ordenamientos jurldicos en donde se contemplaba que 
a los núcleos agrarios se les entregara sus tierras mediante

escr! turaci6n, esta Ley a que me refiero es la Ley del 6 de -

Enero de 1915. 

Asimismo estos hombres de vanguardia señalan qua -

la inseguridad de la tenencia de la tierra no es un problema, 

punto que no comparto por los motivos que he venido señalando 
con anterioridad. 

Además esta inseguridad con respecto a la tierra,

es un factor que influye de una manera notoria en loa núcleos 

agrarios, ya que con el pano del tiempo al ver sus tntereses

atropellados poco a poco van perdiéndole amor a la tierra, 
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incrustándose en un abandono al e~ntir una in~eguridad para -
trabajar la tierra. 

Inclusive esta misma inseguridad también es el re
sultado áe cuestiones internas de los ejidos y comunidades 

agrarias, que en su mayor{a, a los futuros sucesores en mate

ria agraria, le son violados y no respetados sus derechos, e~ 

mo consecuencia de no existir ese documento a que me refiero
como una forma de que fuesen propietarios. 

Capítulo primordial del Derecho Agrario lo consti
tuy6 el corjunto de n~rmas e instituciones que rigen las for

mas de tenercia y, disfrute de las tierras, aguaG, bosques y 

otros elementos naturales que concurren en la producci6n agrl 

col~. En nuestro SistP.ma Jurídico figuran principios del más 

alto rango, consagrados en el articulo 27 Constitucional, que 
reconocen y sancionan la propiedad de la Naci6n, la ejidal, -

la comunal y la pequeña propiedad y leyes reglamentarias que 

vienen a confirmar la peculiar naturaleza y que otorgan Pote~ 
tad al Estado para regular su aprovechamiento y disfrute, con 

la orientaci6n precisa de realizar la justicia social distri

butiva. conciente estoy de que la carta Magna es la Ley Supr~ 

ma, y para que no se configurará esa inseguridad en la tenen

cia de la tierra, los que se les diera el pleno derP-cho de 

disponer de la tierra, ya que 13 inseguridad es un fen6meno -
que conlleva a que cuando se tienen recursos suficientes no -

se invierta en la producción o en 13 tier:d. 

Antes, la Ley del 6 de Enero de 1915, en sus expo

siciones de motivos es en donde se señalaba la titulación de 

las tierras. 
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En sexenios anteriores, se procedió, ain grandes -
avances, a la titulación individual de las parcelas ejidales

para dar mayor seguridad al ejidatario, se incremento la in
vestigación científica para aumentar la productividad de la -

tierra y se acelerb la politica de riego, al mismo tiempo que 

se proclamaba un prograaa. de colonizaci6n interna. 
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2) LA INSOLVENCIA DE LOS NUCLEOS AGRARIOS • 

El término insolvencia proviene (del lat!n in, par

t!cula privativa y de solvens-entis, solvente-incapacidad de 

pagar una deuda). Estado general de impotencia patrimonial, -

tanto de los comerciantes colectivos e individuales, como de 

las personas f{sicas o colectivas no comerciantes, que las cg 

loca en la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones -

liquidas y vencidas, con recursos ordinarios do sus ingresos. 

En el caso de los núcleos agrarios, considero que

su estado de insolvencia es un impedimento para que se preten 

da llevar a cabo la moderuizaci6n del campo, ya que en el seu 

tido de que no pagarían su deuda contraída y en vez de quere~ 

los ayudar implicaría un retraso para ellos, porque la moder

nización es un compromiso en llevar el cambio en todos los 

sentidos, factor que no aceptarían los hombres del campo por

un lado, por su educaci6n, tradiciones e intereses propios. 

Asimismo al en~regárseles los insumos, financia -

miento, créditos y todo lo que comprende la modernizaci6n y -

al no respunder a sus deudas contraidas, seria muy engorroso

que de recu~erase ese dinero destinado a tal fin, y lo que d~ 

ria márgen a ~ue esa tan pretendiJa modernización no tuviese

progresos, sino seria un fracaso. 

Y cuando los daños y fracasos son irreversibles 

tienen trascendencia en todos los campos, caso en el que deb~ 

moa tener mucho cuidado, el prop6sito no es conducir al sector 

agropecuario a una catástro!e, sino a un progreso transparen

te y beneficioso para ellos. 
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Pero la causa principal de que los n6cleos agrarios 
se encuentren en un estado de insolvencia posiblemente ae deba 

a anteriores créditos que recibieron no se destinaron a sus 
rines primordiales y que en conjunción a un acerbo conjunto de 

vicios que no se han superado en los ejidos, comunidades, pe -

queños propietarios, han dado lugar a esta insolvencia. 

La insolvencia en materia mercantil a~ ~orma en el

Art. 394 y siguientes de la Ley de Quiebras y 2996 del Cbdigo

Ci vil. Se pudiera ercer que la insolvencia en loe n6cleos agrA 
rice es transitoria, lo que no es cierto, por lo que hemos de 

saber que es generalizada en ql.campo mexicano, pero más bien
este problema es atributivo a la extrema pobreza de nuestros -

campesinos. En otras palabras o con menos sencillez, insolven

cia es la carencia de medios econ6micos bastantes para el pago 

da las obligaciones pendientes~ 
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3) LA FALTA DE ORGANIZACION INTERNA 

Para entrar en materia de la falta de organizaci6n 
interna en los ejidos, ~s importante saber que es la organiz~ 

ci6n. Gram&ticamente, organizaci6n significa acción de organ! 

zar; quiero decir dar a las partes de un todo la disposición
u orden necesario para que pueda funcionar eficiente~ente. 

Desde el punto de vista económico, que es como lo señalñ la -

Ley Federal ~e r.eforoa Agraria, en los Arts. 132 y 133 que 

establecen: La orcanizaci6n que constituye un importante &lE

mento en el fenómeno productivo, que podemos ~efinir diciendo 

que es la aplicaci6n del trabajo inteligente del hombre, para 

hacer más eficientes los clásicos factores de la producción. 

Los más altos niveles de la producción agropecuaria y el nejor 

aprovechamiento de los recursos, se logran oediante el uso de 

la naturaleza, del trabajo y el capital combinados cient!ric~ 

mente, lo cual se obtiene a través de la organización. Nues -

tro sistema legal en este rengl6n tan importante, acusaba una 

clara laguna y la siguen teniendo, por lo que ciertamente no 
existían dis~osiclones scbre la materia, salvo algunas nonn~s 

disper5as; re~ultaba consecuentcmen~e imprescindible y apre -

miante que ~~ legislará para lograr la constitución de u~ida
des cconómica3 de pro1ucci6n en el campo y una planeación, 

~anta a nivel nacional como regional, en mat.eria de explota -

ci6n agrícola. La planeaci6n en nuestro sistema debe realiza~ 

la el Estado, sancionando una rígida coordinación administra

tiva y consumo de sus productos. 

La falta de organizaci6n ea los núcleos agrarios -

se debe en gran parte a que no cuentan muchas veces con los

recursos suficientes para ell~, aunque se a ciencia cierta 

que muchos de estos sl pretenden organizarse para defender 

sus intereses, para la producci6n, industrializaci6n, comer -
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cializaci6n. Pero cuando la clase dirigente interviene, die -
toreiona su organizaci6n, implantándoles una forma de organi
zaci6n que sirva de apoyo a las organizaciones instituciona -
les en las cuestiones electorales y de cualquier !ndole pol!

tica. De ahl que yo considero que no se puede decir de que no 

existe una organizaci6n interna de los ejidos, lo que aucede
es que no simpatizan con la organizaci6n que se les impone, -

lo que ocasiona una disgregaci6n entre los seguidores y no s~ 
guidores de la polltica agraria. 

A otro problema a que se enfrentan los núcleos 

~grarios '!e a que carecen de leyes y normas bien claras para -

que se puedan organizar. He tenido conocimiento que algunos -

~rupoo agrarios han llegado a organizarse, para solicitar cr! 
ditas a instituciones bancarias, y ea lamentable y triste que 

al no ser atendidos para su prop6sito, se les dielumbre su 

organizaci6n y dejan por olvido la misma. 

De ahi que quiero indicar que la falta de organiz~ 
ci6n de los ejid~s y comunidades y pequeños propietarios, sea 

un imp~dimento para la modernizaci6n del campo. Lo que quiero 

decir con esto que la política agraria trata de hacer algo en 
beneficio de alg,uien, pero no lo permite siempre que ve afec

tados sus intereses u otras cuestiones. A pesar do que se han 

establecido normas para l~ organización de los núcleos agra -

rios, como las publicadas en el tia.ria Oficial de la Federa -
ci6n, el día 23 de Julio de 1971, no se han obtenido resulta

dos que puedan mejorar la situaci6n de los campesinos. 
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4) FALTA DE RECURSOS ECONOHICOS • 

La falta de recursos econ6micos de los núcleos - -

agrarios es otro de los. impedimentos para llevar a cabe la m2 

dernizaci6n del campo, y de contraer deudas los núcleos,estos 

con las instituciones bancarias, pero para sufragar dichos -

préstamos no existir!an o no tendrían recursos de dondehechar 

mano al ~resentárseles la falta de ellos. Pero desde luego 

que el crédito que se le~ da, es con el respaldo a las futu -

ras cosechas del ciclo agrícola correspondiente, y que en oc~ 

sienes dicho crédito no es desti~ado al trabajo agropecuario

y pat. lo tanto no se tiene la producción qua se esperaba, pg 

ro mientras la :::!euda r;?Xiste, y así agr.avándoae más su situa -

ci6n de tas gentes, por ese dinero que reciben y no se hace -

circulante-productivo, ya que se lo gastaron en insumos de 

subsistencia, y esto es lo más común, ya que sufren de hambre 

en el campo mexicano. 

Y Yolviendo de que la modernizaci6n implica cambios 

(mecanización y créditos, financiamier.tos, etc); pues se in

terpretan que es muy fácil dar todo lo ~ue comprende el Pro -

grama de Morlernizaci6n, pero lo grave sería recuperar esas 

carteras. también P.S err6neo hablar de que se oretende incor

porar al ca~pesino en su conjunto a la economía del país, si 

existen zonas del territorio mexicano en donde sólo se traba

jan tierras de temporal y se siembran únlca y exclusivamente

para su con.sumo personal, y al tener conocimiento de los pre

cios de garantía que son muy bajos de los productos agropecUA 

rios, prefieren no sembrar más en el sentido que no van a rega

lar su trabajo y esfuerzo que se requiere para hacer producir 

la tierra. 
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Hay que considerar a la tierra como un fruto de la 
actividad humana1 a través de ella la primitiva tierra inh6a

pita se ha transformado, cOn un trabajo de siglos, en tierra
cultivada y productivas. 

La consistencia del capital (cr&dito) var{a duran

re el transcurso del año, según los acontecimientos producti

vosi con fines econ6micos y contables, se considera su consi~ 

tencia al comienzo del ciclo productivo que est& constitu!do
generalmente, por el año agrícola. 

Al desintegrar sus e~fuerzos de org~nizaci6n inte~ 

na los núclcoo agrarios se dividen en grupos antag6nicos muy 

serios que inclusive se llega al boicot de gestiones de unos
por parte de otros, ocasión ~ue aprQVecha muy bien los lide -

res ocasionalea. 

Asimismo la falta de continuidad en la política de 

organizaci6n y en muchos casos la ambiguedad y contradiccio -
nea en las politicas concurrentes, explican esta situaci6n. 
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5) SUGERENCIAS' Y PROPOSICIONES • 

En ninguna parte ha bastado s61o la modificación -

de los !actores que recaen sobre la tierra para logra los ob
jetivos humanos, sociales y econ6micos de una reforma agraria 

y codernización del campo si las nuevas unidades que se creen 
se entregan a su propia suerte. 

Tenemos que precisar en que consiste la moderniza
ción del campo (en proporcionar maquinaria, semillas mejora -
das, rertiLizantes, crédito suficiente a su debido tiempo y -

barato). 

El 65% de los ejidos no scportaria la moderniza -

ci6n, ya que las tierras no producen para la comercialización 
de los productos agr!colas y apenas lo hacen para su subsis -

tencia de los grupos campesinos. Esta modernización no tiene

que ser general, sino en sentido parcial, preferentemente en 

aquellas regiones en donde .soporten 6sta, es decir aquellas -

regiones que s! respondan y garanticen dicha modernización, y 

en aque¡las en donde no sea favorable se incorporen a las ac

tividades agrícolas en las regiones e~ donde se apoye la mo-

dernización, de lo contrario y como se pretende con la generA 

lidad del ejido llevar la modernización se conducirla a un 

sumergimiento o al abismo campesino sin salida. 

Resulta evidentemente y la imperiosa necesidad de 

integrar un solo plan o programa a partir del cual se despren 

dan los programas de mediano plazo, de lo contrario resultará 

casi imposible compatibilizar las dinámicas sectoriales y re

gionales con 1a~ necesidades globales del desarrollo. Es nec~ 

sario vincular más directarnent~ los contenidos dP.l plan o prQ 

grama con el manejo de políticas e instrumentar y particular-
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mente con el presupuesto; lograr una ~ejor articulaci6n entre 

los diferentes sectores de la administraci6n p6blica, aaegu -
rar la compatibilidad entre loe aspectos regionales y lamo -

dernizaci6n de los estados. 

Ahora bien, pasando al tema objeto de la presente, 

que es el Programa Nacional de la Modern1Eaci6n del Caapo ADA 
!izado y tratado todo su contexto,que carece de acci6n para -

hacer que se cumpla, lo que pretendi6 con la moderni&aci6n, -

~e parece abstracto, ya que en el ramo de créditos y con el -

congelamiento de los préstamos a los campesinos que hubieaen

pagaUo una parte proporcional al crédito recibido, y no tener 
nuevamente esa préstamo, se creé y deduce que ese dinero sa--

116 de tas arcas de la adm!nistración pública. 

El Problema Agrario es tan grave y complejo por r~ 

solver, por lo que me permitiré indicar algunas premisas quc

pudieran contribuir en el tuturo a solucionar este tema que -
es el campo: 

- sugorencias y Proposiciones. 

SUGl!l!ENCIAS. 

- como primer término sugiero, que se moditique e 

introduzca tanto en el ordenamiento supremo y la legislaci6n

agraria términos que realmente favorezcan a la clase social -

del campo, por sena1ar algunos, o sea el ~isponer de la tie -

rra, que existan manuales sencillos de organizaci6n al alcan

ce y entendimiP.nto de toa campesinos. 

- oue los planes y programas no tengan "un car~cter 

temporal-transitorio, sino permanente, es decir que sean def! 
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nitivos.- O en su defecto que cuando sea~ temporales, que se 

apliquen en su estructura hasta lograr los.prop6sitos en relA 

ci6n a los que elaboran. 

- Que todo e.studiante de campo q.:e desempeñe su seJ: 

vicio social en su área de conocimiento en medio rural, y - -

asici~mo al terminar su profesi6n se canalic~n mediante la 
incorporaci6n de su actividad que fuese a desempeñar. 

PltOPOSICIONES. 

- ere~ realmente que es necesario que se establez
can l~s procuradores agrarios, en el sentido de gestarla de -

cualquier Índoles par alas núcleos agrarios, pero estos proc~ 

radares deben y tienen que ser gente propia del núcleo, para

que sienta y vea los problemas propios de ellos. 

- Ta~bién propongo que se fomente a los lideres 

del campo, esforzados y valientes. Pero este liderazgc debe -

ser indepen~ientc a las organizaciones pol!ticas del gobierno; 

estos se deben preocupar por fomentar la organizaci6n en to-

dos los sentidos, bienestar, el trabajo, buscar cr6ditos,etc. 

- Se deb~ estimular a la producci6n a través de -

vsrdaderoR precios de garant!a adecuados y de subsidios eele~ 

tivos e insumos y servicios. Esto es importante, en raz6n de 

que ~ucha gente ha dejado de producir agr1colamente, par los 

bajos precios de ca~ercializaci6n en ~l mercado interno. 



208. 

e o H e L u s I o H B s 

PRIMERA: Al promulgarse la Primera Ley sobre Planeaci6n en 

1930, no se hacia referencia a la planeaci6n como 
una idea original sino como a un concepto cargado de 
valoraci6n pol!tica. 

SBGUNDA: Al considerar, la experiencia de planeaci6n en Méxi

co durante tos a~os 1917-1985 podríamos distinguir.
para fines de an&liflis, trea grandes momentos: una -

primera fase comprende los ar.os de consolidaci6n de 

la Revoluci6n Mexicana (1917-1940); el segundo mamen 
to, que coincide con el impuso al desarrollo indus -

trial, se sitúa entre 1940 y fines de la década de -
los 70, y se caracteriza por esfuerzos orientados 

mejorar la programación sectorial y regional, que 

desemboca en la búsqueda dé una planeaci6n y moderni 

zación integral y finalmente una tercera fase que se 
orienta a un conjunto de planes y programas para el 

cambio en la estructura de todos los campos de la 

econom!a nacional, dicha frase comprende a fines de 

los 70 y todo el periodo de los 80 y parte de los 
90; que convergen en la iustituci6n del Sistema Na -

cional 6e Plane&ci6n Democrática 1983-1985; 

La primera fase se caracterizó por el predominio -
de una plataforma eminentemente pol!tica, la planea

ci6n obedece al impuso transformador del Programa s2 

cial de la Revotuci6n de 1910. Los Planes y Programas 
de acci6n no requieren especificaciones cuantitati -

vas detallada, se trata de reconstruir a México, y -
este prop6sito se tiene que lograr tarde o temprano. 
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TERCERA: El desarrollo econ6mico durant~ los regímenes ante -

riores se caracterizó por la reo~ganizaci6n del cam
po, el Impulso a la induatrializaci6.n y la creaci6n

de instituciones y de ápoyo a este proceso. 

CUARTA: El Plan Nacional de Desarollo 1983-1988 postula enfl"e'l. 
tar loa restos de avanzar hacia una redef inici6n de 

la relaci6n urbana-rural, los Programas Nacionales de 

Alimentaci6n y de Desarrollo Ru~al Integral propone -

las estrategi~s específicas y los descentralizaci6n y 

simplificaci6n administrativa que busca amarrar los -
prop6sitos de la moderniz~ci6n. 

QUINTA: No ha sido una empresa f~cil iopulsar la moderniza -

ci6n del pais. Múltiples obstáculos estructurales y -

de coyuntura, antiguas y recientes, internos y deriv~ 

dos de las circunstancias internacionales en que vivi 
mos y nos movemos, han sido decisivos en la evolución 

de las pollticas implantadas; sin embargo~ a esos fa~ 
tares y en parte también por ellos, ha habidc avances 

importar.tes, si ;..len no suficientes, en la virtual rg_ 

constituci6n de la econom{a que se ha emprendido. En 

estos tiecpos de cambios aceleeadcs y radicales, la -

eficiencia politica tiene que medirRe sobre la base -
de las dificultades superadas, los problemas evitados 
y los resultados~ 

La política agraria foment6 la propiedad privada y 

ab"rió más tierras al cultivo, aunque con e116 gener6-

nuevas formas de concentraci6n de la tierra y el -

afianzamiento del latifundio~ En este contexto se ge~ 

ta una agricultura netamente comercial, de exporta -
ci6n, en constantes incrementos que se deb!an al uso 

int~nsivo de· los recursos na.tur-ales y económicos. 
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Los retos no alcanzados hasta ahora en los que plan
tea el futuro, las condici~nee econ6micas en que ha
brá de desenvolverse el pala en los pr6ximos años, -

el comportamiento productivo del sector y sus gran -
des disparidades, hace obligado un remplanteamiento
a fondo de las actitudes sociales y políticas como -
el campo y los campesinos. 

SJ!XTA: El prop6sito de esta pol{tica de modernizaci6~ por me

jorar los niveles de vida d ela pob1aci6n rural, fue -

tomada por los antecesores a la política salinieta, p~ 

ra to cual se 9lantea una ''alianza para la producci6n~ 

SEPTlHA: Cn este proceso de modecnizaci6n se requiere de dis

ciplina y constancia, puesto que no se pueden sanear 

las finanzas públicas tras varias décadas de imper -

fecciones acumuladas, y ahora atiborradas por la crl 
sis -en cuesti6n- de años. 

OCTAVA: En este contexto la racionalizaci6n de subsidios obe
dece a que su alto costo uo se traduce totalmente en 

beneficio de la sociedad campesina. 

LOS iestos que México enfrenta aon múltiples; por 
ello el esfuerzo del estado está encaminado a resol -
~er tos Jiv~rsos problemas en su propio terreno, me -

diante una estrategia articulada que garantice la 
coherencia de las pollticas. As{ lo evidencia el pla~ 

teamiento de la politica de modern1zaci6n estructural, 
que busca solucionar los puntos cr!ticos de la econo

mía agrícola mexicana: el saneamiento de las finazas

pÚblicas destinadas a~ campo para que el gasto guber

namental no genere 1nfl,c16n y sea efectivo instru~en 

to de impulso del desa~ollo1 la descentralizac16n de 
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la vida nacional, con el objeto de satisfacer las -

demandas regionales, equilibrar el crecimiento y 

distribuir el poder evitando que la concentración -

produzca obstáculos económicos y costos innecesa -

rios; la optimización de los recursos naturales, 

con el fin de racionalizar su fina~cianlfento y re -
forzar la capacidad del estadc mexicano para cubrir 

de manera amplia y eficiente la responsabilidad 

constitucional en las áreas estrat6gicas y priorit~ 

rias de la economía; y la reconversión y la apertu

ra gradual de ta economía ahí donde beneficie al d~ 
sarrollo nacional para modernizar la planta agríco

la, de tal forma que nuestra integración a los mer

cados munciales se lleve a cabo sobre bases sólidas 

de eficiencia y competitividad. 

NOVENA; Dentro d~ todo, es necesario asegurar la estrateguia 

que nos marca el Programa Nacional de Modernización

del Campo encaminada a resolver la existencia de mu

chos mexicanos, cuya marginación no es producto de -

la actual c~yontura, sino de una larga cadena de en

foquP.s o equivóc~ciones en las pol1ticas de desarro

llo u olvidados cometidos en su perjuicio. 

DECIHAi Para que se lleve a cabo la modernizaci6n en todo 
sentido, es requisito indispensable evitar esquemas

paternalistas con el objeto de impulsar la participa 
ción amplia y responsable de los productores y sus -

organizaciones y propiciar que tomen sus responsabi-

1 idades y se conviertan en sus propios promotores, -

lo mismo a nivel nacional como local. 
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