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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo .en México,_ el diSeño de las políticas públicas de 
< ., ,_.,, •• - • ' 

crecimiento y desarrollo han estado a cargo del aparato gi.ibernrunental1• 

Dichas políticas se han c~aci:eriZ<:ld.t'.> por: el· ar9umento fo~al de 
·. ' ' 

desarrollar. a la econóllúa nacionéJ1.\'a la· s'ociedad :y al sector al que van 
' ,,,- '·~ . . < ,· .. '.· .'" .•.. ,· · .• ·.· 

" . .. ' - ~··:·~.~ "''.f ' -enfocadas. . .. e'/~ ·!~.' •·;; :';X<'· 

Llegados los años och~11ta y yaj.fuiáliziictCí é1·• ll~~do milagro rnexiaano2
, 

las políticas de Estado s~ llEtn veÜictci f(,~~d~''béljt'.) ~~tenas "modernos" 

de desarrollo ecc:móznic~; -~~1:6' ~~~~-}~~~fi-~~: ~i ~~jo :~odelo de apoyo 

gubernamentaly de pro!:lrésc/~oéi8I;s·e :li~.i1.:ctejado de lado, creando ahora 
;·¡:~.· "., ,, ·:~>· . 

el libre desarrollo seetoriEll, no ,'más:: ctpoyo ~'arnamental y. sí mayor 

exclusión s~cia.l3. . . - :.".~ ,-, , . . -~: ::r.~. }" 
·,·.-·;j~t- r·~:'' 

Bajo tal ar~43.t1:t~, {~ ~~~s~nte in~estigi{ciÓ~tiepe la fincilidad de estudiar 

los resÜltad~~Cie·1os Pl~es de DésarrolloEC:t'.>nó~ct'.>6;élJ)u~adosal sector 

agrícola en el estado de Chiapas, diseñados por- ias ac:Iniillistraciones de 

1988 a 1994.; de 1994 al 2000, bajo la conviccióii''ci~1élii\llae:fectÍvidad de· 

éstos a la población campesina e indígena y.al.-seci:or: Dicha incapacidad 
- • ',~,: ..• ! • . • 

de tales Planes se respalda con la actual y permanente situación social y 
,__,·.:í'' ·... ' 

económica de los campesinos del estado.· --.,.; 
<: :_~:· .. -

- ,- ~ .' . 

En la década de los ochentas el cambio. de un gt'.>b{~~~·~~texnalista a un 
o • . . -,_ :.-'•_:_: ' ' - - .. __ .! • ·, •• ~ 

gobierno mediador, tomó la forma del Uamado:mcidelo>neo~eral, ya 

adoptado por los países desarrollados; el cual c~e'ri:'f.¡\~od~ '_abció~ de 
''': ,:_'.~ :-1'.<j_- '.'. :-~,->. '--~~ ... 

·-:;3·: -->·-·· 
1 Todo Jo referente a Ja confonnnción del Estado, como enle- tangibt_e d~·.'··gob~C~O>'y_:-_de tas· l~yes 
constitucionales. -· · ·~: ·/.':.. · ~-,,,-_ .. .; _, _ _--·. 
2 Hago referencia con ello, cuando el Estado trató de apoyar e incen~ivar 8 la a'gric~ltunl m_ecanizada. como 
punto de partida para el desarrollo, en la década de los setenta. . '. _ . . __ , ·-' , , 

Entiéndase como la limitantc de oportunidades para el crecimiento social asf como de la falta de apoyo para 
Ja sociedad. -



desarrollo, equilibrio y convivencia entre el· sector social y el económico a 

las libres fuerzas del mercado. Dicho modelo crece bajo el esquema de 

modificar leyes ya existentes, genera una mayor exclusión social, además, 

·es responsable de la creciente brecJ:i~ ·entre los distintos sectores sociales4 

y de formar un ambiente para la prCilife~ación de movimientos sociales -. .- -

armados y no armados- , par~)o~ cuales no tiene una solución viable y 

sobre todo hace que, la'. íl.i'~Íó~ en donde se aplica tal modelo sea 

dependiente y suborcün'.ad<l. cl.~t~eci:or externo5 • 

Para el sectói cam~e~~(j. :2t~!recido' ~ indígenii cl~l país, el instituir 

'objetivos, y;metas b~jo el esq\Í~~a neoJiber~.h~;prcíducidÓ condiciones 

que, amen~;,;g c~ii:ti~c~r ~~~a¡,'~~i:er ~J; c6;:~l~t~;~a·.'~~i~s o. de existir, y 

de· Ii1llitar graduaimeri.te sÜ~ 'posibilidades p~~ ctei~arrollarse y crecer. Lo 

anterior.•;,;~·. '!ÜiiC:iéiÍi'i~n~a ·~n· 'el;·: hechri": éi,~ ·~é •. las·· modificaciones 

coristitUcionB..li;s enipreridJdas,'cc)IIl.6 ~b~·~e ~i~~Cniic) 27 constitucional,- si 

~1 campesiD.o .llroduC:tor · n¿ p~oll:i.úe~e~ ii~ CiridiViciuS! y propio desarrollo 
' ~ ' .. ' ~/ 

consolidará la ·tend~ncia •·11ac!:ia(siíjd.e~~Jiirl~ióri'C:omo propietario y 

Pi6C:íu~tor-, condenándolo cOnlq ·un.-j;~~~-i~;_ .. ;:depeD.cii0D.te y explotado por 
º· ,, . ' : ;\- -~ ·¡. 

parte de caciques, agroindustrlales y. monopolios respaldados por el 

aparato gubernamental y la nueva Constitución6• · 

Las bondades que supuestamente trae consigo dicho modelo, sólo han 

sido para cierto sector económico nacional e internacional. El fundamento 

de ello es claro; basado dicho modelo al libre mercado, la poca población 

que pude competir y guiarse por sus fuerzas, son empresarios, banqueros, 

autoridades gubernamentales, etc. quienes basan su riqueza a la 

"' Este se entiende como las diferentes divisiones sociales, como por ejemplo, campesinos, obreros, etc. 
5 Se entiende como el proveedOr de materias, sCrvicio~ productos, etc. de otro pafs o continente. 
6 Se le da ese nombre, exclusivámente en el presen~e trabajo, por tas modificaciones hechas a la Constitución 
mexicana, a partir de 1991. · 
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explotación irracional de los ·recurso~ . naturales existentes en Mé:Ícico 

(bosques, selvas, mares, etc), ai cariwio inducido en las actiVid~des 
económicas, entre otras, la expulsióii··de' m~o. de :·obra entre sectores 

como la del campo a la ciudad, e incluso' a otr~s naci~nes (como a los 

EUA); a~í como el manejo de los número'~ ~acionarios co~ tendencia a la 

baja, quedando lejos del verdadero des~6116 y.~i~ciÍniento tazÍgible .Para 

la sociedad y la productividad (en los Í:>6ísm~~ de las fánillÍB:s más 

afectadas). 
' - ' , 

>' " ; :'_::-.:. '; .,. ' '· -
El resultado de dicho modelo a partir de 1988 y hasta hoy en'día, en el 

sector campesino, ha sido el empobrecimiento cada vez.· mayor, la 

manifestación de la pobreza por medio de movimientos sociales armados 

como es el caso de Chiapas, de estudiantes (movimiento de 1987 y 1999) y 

obreros, una continua represión armada ejercida por el gobierno federal y 

estatal, así como la dependencia del sector externo, que para el caso 

agrícola está deteriorándose cada vez más en los precios, como el café y el 

maíz. 

La falta de una correcta y urgente planeación para el campo y sus 

habitantes está cada vez más lejos de ser instituida y el poco apoyo 

dirigido a los pobladores rurales se ha supeditado al ensamble politico7 

dominante; está más marcada la diferencia entre el sur y el norte, el 

primero marginado. y empobrecido, mientras que el segundo rico, y con 
. - '------·--

mayor oportllnidad de desarrollo. 

Con lo anterior': en México, se ha impuesto un modelo de planeación de 

acu~ri:i6 a J.oiiníereses de la clase política dominante del país, y no son 

1 Me refiero con Cilo. a las camJ;ai'iás e intereses de los Partido Políticos en el pals. 
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tomadas en .cuenta las necesidades reales de la entidad, de la cual se 

trate, además.: de.' deslindar al Estado como promotor de un verdadero 

desarrollo, provoca que·dichos planes sean encaminados.'a la producción 

agrícola' de ·é;¡p~rtación o de más cultivos rentables y no se impulse a la 

producC:Íóri~:de . alimentos como el maíz, fríjol, etc.,· que aseguran la 

··. alim~nt~~ióD. · ·~e ··la nación en general. Ejemplo de ello, ha sido la 

dependenéia mexicana al maíz norteamericano, donde es preferible por la 

vía de prectos ~portarlo, que asegurar la produccióli ~ual de éste, en su 

l~gru:: s~ h~ i'.~stim~ado a la producción de hortaliza, floricultura, 

ganadérlá, éD.tJ:é otras; 

En el casocicl~;•ios Plailes de desarrollo del estado de Chi~pas de •1988 a 

19~4y 199~ al 2000, han sido diseñados bajÓ crit~iiíl~ ct~' o¡:;tE!rición de 

gananci~. efe explotación natural, de exclus:Íóil d~ kctíQ.~ri~~ y~~besiD.os 
que ··habitan·. Ía ·. mayor parte del.• E!stact6,\ d~ •. ~#C>1:~1~~i~';y~e ~'~;rr¡ad~ros, 
flnqueros ;< caciques. Éstos sólo han (itié~ado eii' pro~esas;' ~n un 

. deterioro del medio físico, baja prod~cti~dctd, ~~ i.ln ~~~~r;:t'ci~ádo y 
.'' ':•,_.'. .. ,:,,-L.. '~-

SObretodo.marginaCiÓn social. · ~~:: ., •..• ~~: :.;·[ 

Con el argumento anterior y por el diseño de la investigación'~ se inicia con 

el estudio geográfico del estado sureño, donde· sé El~oi:i~:á. ~~s principales 

características físicas, con el propósito de scil:i'~z.·• ;~ Cillien se está 

analizando, es decir, es necesario conocer el centro. de estudio (en esta 

caso Chiapas) en el ámbito geográfico, para comprender bajo que criterios 

se han diseñado los Planes para el desarrollo del estado, si es que se han 

tomado en cuenta éstos o no, enfáticamente al sector agrícola y su 

población. 
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. . 

Chiapas es un 'de. la. Repúl)lica Mexicana que tiene una gran 

riqueza natural, animai y cultural, ej~rnplo dé ello es la diversidad de sus 

paisajes, que se pueden observar a lo largo y áncho del estado, así como 

una cultiira ·. histórica que relata los conocimientos científicos", de 

conservación natural, así como de la apropiación de. la tierra en general, 

por parte de los campesinos chiapanecos, lo que al ·mismo tiempo 

representa un estado de México sumido en la pobreza, explotación y 

miseria de sus habitantes, especialmente del campo e indígenas. 

Coexisten 9 diferentes etnias dentro de su territorio; cultura, costumbres y 

creencias que han vivido por generaciones y las han mantenido firmes en. 

medio de luchas, rebeliones y movimientos sociales; así como tainbién la 

inmigración de pueblos nativos de Guatemala han configurado el actual 

perfil pluriétnico y pluricultural indígena y no indígena de la entidad. 

Además el estado de Chiapas, es considerado un pueblo agrícola, ya que 

en la entidad, la mayor parte de la población se ubica económicamente _en 

actividades propias del sector. 

Expuesto lo anterior, puedo decir que Chiapas es un estado rico en 

biodíversidad y recursos, minerales, humanos, etc., sin embargo éste se 

ubica entre los estados con mayor pobreza del país, como Oaxaca, 

Guerrero e Hidalgo. 

En todo sector ~:'~c~IJ.Ónrlco debe de existir un factor de desarrollo 

económico. y ~6-é:i~. Y el sector agrícola no es la excepción, ya que para 

que este sectcir pueci~ ser impulsado hacia la productividad, que sea 

rentabl~ y·e~fili¡~~ ~{desarrollo de otros sectores, debe de contar con el 

diseño,;i)rb~6~ió~ ~ vigilancia de los Planes de Desarrollo Nacionales y 

11 Entié~das~ ·c~rriO corlOcinlicnto cientffico en este trabajo, a las ciencias que se dominaban en Ja región actual 
m·ayBy como las matemáticas, astronomfa, medicina, a la agricultura y explotación de la riqueza natural 
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estatales, respectivamente, generados desde el sector gubernamental y 

de la administraciÓil. · :!::11'.1.bli~B..' tomando en cuenta las necesidades del . · 

sector y las demandas d~ la pobl~cióri: · 
Bajo dichas cm:ach:~ri~i:ica~; i:J'~6 d~ analizar en el segundo ca~ítizio de la. 

investigación, a lÓ~Plarl~s"él~~es~ollo nacionales y estatales; ciescle su 

conformación. Es .de~h-,\f c:léscribo los lineanúen~~'S. ·\ pnnéipfos 

constitucionales,. objet:iví:is Y:''i'ilet:a:i;;; así como también por fuena general, 

se puntualizan los · c~ri~eitici6s' 6 la presunta lista de buenas interiC:iones a 

alcanzar por parte d~ Ié>s pl~~~ de Desarrollo de Chiapas, parél. el fiector 

agrícola exclusivament~/:Píria d~s~ollarse y generar mejores condicion~s. 
sociales. 

En Chiapas, el · disefto de los Planes estatales, se han basado éii las 

políticas económicas neoliberales, apartándose el Estado co:i:n~:~;~moior e 

impulsor del desarrollo, por ello, la investigación plantea',eni·e1 C:apítulo 

tercero, los resultados oficiales que se obt~viero'n eii ~ts~á6~ a~cola y 

su población ya aplicados los Planes dé Desarrollo en' ca~a'perlodo. 
- - -: --_,-,:O¡,,..,:_-,,~~{--·--,>;.-:-=- ·.· '"•--" --.· " 

~. i'..L;:~~,)~~: -:·-:~'.::;::_.: 

Considerado como uno de los principales pfcict\2c:t'6~~~ ~·~ J:Iiaíz y de café, 

tambien Chiapas produce fríjol, cafta de aZ'íicar;· scirgo, etc. entre sus 

producto.s, también es una región en la que· la producción ganadera es 

.. importante para las actividades económicas,·sin embargo por el peso de 

ésta en el estado y lo que implica , merece atención particular. 

· El fríjol° y el maíz, es destinado al autoconsumo (forman parte de la 

allinentación básica de los campesinos y de los indígenas de Chiapas}, 

además de ocupar una importante superficie territorial del estado . 

. > Sin embargo, la producción de grano, y de fríjol están regidos por la 

producción temporalera en su mayoría. Ésta también compite en el 
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. . " - . -~ ' -

mercado nacional, regido por la producción y precios del norte del país, de 

Canadá y como de los Estados Ucldo,s. 

Otro ejemplo de la ya citada d~pendencia ~~l s~Ct:or extE!;nc>'~~~ el café ya 

que este depende del precio i.Ilt~z:ri~dioll.~ :Princii:P~~nte; 

A pesar de que el análists ~~ las pi~i~~~';!,'~~¡5, ~~ciL~s y de las 

variables de la investigación (procluccÍÓn; ~r~gio' de l~ÍJ~r<ldu:ción, salud, 

vivienda y educación) han tenÍdo:in¿;r~iJ¡;Il.t~~':h~~ri~~:ciri'a los resultados·. 
< " • ··'.'. 

obtenidos en cada período, (de'i9~a·s~ rn9~·,y'{de1994·.•.ai 2000), .la 

población campesina del ei;;tado 'b~n~~~ ~i~'i¡:]'¡h;i~;~~: ~a' i:io1'ieza y· en la 
' ,,. _,,,;:¡ º·'· 

marginación; lo que ha provocado unª '.seri~'d~ ,riio0mJentos s.ociales en 

protesta de la situación permanent~ d.~1hani¡;~'ysÜi3 h~it~tes.TáI como 

se desarrolló en la década de los se~enta y 'oclÍ~~t"'~. des~inbocando eri la 

rebelión armada del Ejercito Zap~Íisfci. d~ {ii,e;;~c;¡¿¡:n, Na~Íoiil3.l (Ézf :N) E!n 

1994. .o;-o 
,;-.<," 

~- · ... ; . 

En el capítulo cuarto se hace explicita la sitUación ~eal y'actuB.l: de los 

campesinos del estado de Chiapas, tomando en cuenta éí' ~ntorno, 
generado a partir de un breve marco histórico de dicha situacióil,', hasta 

llegar a la actual. 

El movimiento emprendido por el EZLN surge de un contexto histórico, en 

el cual se arraiga el modelo neoliberal en México, donde las políticas 

seguidas para nuestros períodos de estudio están en la misma situación, 

apoyando a los que más tienen, condicionándose los programas sociales 

de combate a la pobreza, la lucha por la tierra, falta de educación, de 

salud, etc. por lo cual el EZLN se pronuncia por la igualdad, democracia y 

justicia, el crecimiento y el desarrollo del pueblo indígena y campesino, no 

sólo de Chiapas sino de México en general. 
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En general los Planes de Desarrollo del estado de Chiapas, no han sido 

instituidos para resolver los problemas del sectór agrícola y por añadidura 

las condiciones sociales de la población,. ya·, que ~.simple vista se quiere 

imponer modos de producción no. acordeÍ;;: cC>n las necesidades de la 

agricultura chiapaneca y de sus productlJr~~'. ci'pesar de que éstos deben 

de ser tomados en cuenta, como la c~Il.~clt~biÓil., fos principios de la 

planeación, etc. los señalan. 

Por ello en Chiapas es urgente que iaj,i~~~~i~U: se haga respetando el 

derecho constitucional, que se tome eil.cU.~Il.ta)a.:verdadera situación de 

un sector deteriorado, marginado, noj'i1f~etii~cio'y '~i ~Ubyugado a 

caciques y autoridades estatales, asú:C:nno'li'P~cive~harlos conocimientos 

de producción de la tierra por pEUt¡;/d.~;.{~~'~a'~ri;~ici.;~e~ ¡~dígenas del 

estado, implicando su autonoffiíi:l iv. irué:tiliC::ar • al:• iná:lei~o · sus ventajas 

comparativas del estado. .• . . , .,-· . :·.:. ,· . 
. -, ',. :-::;·~; 

-·:~ . :~:y 
Se manejaron las variables :CJ.Qticoias Comó la prod:Ucción agrlcola 8.I final 

de cada período y el preáocie é~t~; asfco~o en el n.Ibro social se revisó el 

escenario en la salud C::~pesina', .. educación y vivienda campesina, 

. respectivamente. 

Los principales indicadores de referencia, se obtuvieron de cifras oficiales 

proporcionadas por .el· I.nstituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI) de sus diferentes publicaciones como los Censos de 

población y vivienda y agrlcolas y ganaderos, anuarios estadísticos, etc., 

así como de otras fuentes oficiales como la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) de.su publicación agenda económica del estado de 

Chiapas, por alguUos' Informes de Gobierno para cada administración y 

datos que se obtengan de la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) y de 
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la Secretaria· de Agricultura Ganadería y Desarrollo · Rural (SAGAR) 

respectivrunente~ · .( :- .--: · .. : 

Los resultad.os ctlcanzados según l~s fuentes o~ciales, se compararon con .. 

docllinentos d.e distintos autores, con pubÚca~iones de los · diarios 

nacionales; con ~l despertar de distintas rno~ilizacicí.rl'3s s~ciales eri;el 
- .•... • ,· - >.•;·'.' ."·.o,,.·•O-" ,."·· ... •.,. 

estado y por una breve semblanza del carnpoa nivel nacionai::a:sí comede J' .. 
-~·'"· , ... 

mí particular análisis aplicado. Cabe señalar que no es una compáÍaclón ' 
-· 'º" ,.1 ... -,, .-.: 

entre uno y otro Plan de Desarrollo de ambas adiniI1istiacfoÍ:ies, a paf:lar de 

ello, existe una breve comparación. 

Finalmente, se concluirá con la exposición de diferentes p\.lntos de vista, 

adquiridos durante las investigación. 
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CAPITULO l. VISION GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

1.llntroducción. 

El estado de Chiapas es uno de los estados de la República mexicana que 

tienen dentro de sus fronteras gran variedad de especies animales y 

vegetales, producto de los diferentes tipos de climas que existen en la rica 

biodiversidad estatal. También se caracteriza por contar con presencia 

indigena, además es parte de las características geográfico-económicas 

de la entidad, ya que está dividido en regiones económicas, cuyas 

peculiaridades dependen de cada municipio que las conforman, así como 

de su población. 

1.2 Características geográficas del estado. 

Representando el 3.8% del total de la superficie del país; Ubicado en el. 

llamado sureste mexicano, el estado de Chiapas tiene una' extensión de 

75,6341 kilómetros cuadrados; al norte limita,~oll.'TEl.basco, al este con 
---.·-· -' __ '._ 

Guatemala y al oeste colinda con Oaxaca y Veracruz, al sur limita con el 

Océano Pacifico. 

"A grandes lineas, Chiapas está constituido por dos conjuntos 
montañosos separados por una depresión y limitados al norte y 
al sur por dos llanuras costeras, es considerado como una 
región privilegiada tanto por su clima como por su hábitat· en 
general2

". 

1 Anuario estadístico del estado de Chiapas,2000. INEGI, México. p.3. 
2 Ramos M.1994. "Chiapas: geogralia de la transición ... en Chiapas, una radiogralia. Armendáriz M, 
compiladora Fondo de Cultura Económica. México. p 20. 
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1.2.1 Características ambientales del estado de Chiapas. 

Por sus características geográficas, ecológicas, orográficas, etc. el estado se 

subditrlde en ;iete regiones naturales. La primera es la llanura costera 'del 

Pacífico,· que . ~·~,extiende junto al mar y constituye aproximadamente· la 

décima p~e> de la superficie estatal. Al no gozar de grandes, clirere~~ias 
altirnétricasi el clima cálido es uniforme en toda 18: región,<perb con 

variaciones de humedad debido a la altura de las montaftas''vEicinas; así 

como a la düerencia respecto del noreste de , la i mi~zn:~,-i~,giÓ~ bon' el 

sureste, que es seca, la primera, mientras la seg\inda muy h:funeda; Esa 

diferencia marca dos tipos de vegetación predorlriria:D,~J:~~~i'~Jie;~i!;l J::t~y 
restos de selvas altas, así como en el noroeste pr~~~t6~4ii~~;~¡h,'~as y 

los restos de selvas bajas. El litoral 'presenta en su veget!iC::~ó:n nl:angles y 

una fauna rica en especies acuáticas. La fauna es sÍ~il~, a','io :1'~~0 de 

dicha región donde se observan: iguanas serpientes, lorél~y~Í'cíi~a:i:a'.ván, e 

armadillos, venados, zorros y leoncillos3 • 

Junto a la llanura se levanta la Sierra Madre de Chiapas, la segunda región 

natural, la cual es una cadena montañosa que ocupa una quinta parte del 

estado y cuya altura aumenta gradualmente conforme se dirige al sureste, 

donde se ubica el volcán Tacaná. Esta se esparce en ramales y cerros 

aislados que abrazan extensos valles como los de los Cuxtepeques y la 

Frailesca.' Por las cumbres de la cadena montañosa, bajan ríos a la llanura 

costera y por otro lado, al mismo tiempo, alimentan el río Gríjalva. 

La -altitud en la sierra juega un papel predominante como modificador 

climático .. Las temperaturas van descendiendo conforme se asciende, así 
,, -

como la humedad varia de acuerdo con el relieve. Las lluvias son 

· 3 El análisis de las caractcrfsticas geográficas del estado de Chiapas, se basa en casi su totalidad en Ramos. R., 
1994. consultar bibliogrnfin general. 
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abundantes, se considera el. lugar con mayor precipitación en México y 

uno de los más húÍiledos .. del : mundo. Sin embargo lugares como 

Motozintla y Chimalap~·~;;n lo~ iugares más secos del estado. 
. . . ·.-'·>·.: ... :.º.:.· ' 

Esta variedad de climas, propicia. en la sierra una gran diversidad de 

vegetación; hay selvas alt~s; medias bajas, nubliselvas, matorrales 

xerófitos, bosques de pino y encino. Tal riqueza vegetal es análoga a la· de 

los suelos y la fauna:• En· ~Úa habitan animales y aves como el pavón y el 

quetzal4
• 

Planicies, lorneríos, : serranias, etc. dan diversidad a .. la . top(i~'áfía que 

corresponde él úi•te;.~~ra región natural, la de~res.ión't~e~~~-0~;;~ una 

escasa Eiltitud; ~a~osición cerrada, el cliIÍla;·~s~d~
1

~izi~n:f~c#do y 

subhúmedo, lo que propicia la presencia d~ selvas\bajas' caducifolias, 

sabanas ·y palmares. Durante la época cie',,ié~:¡~;~~~l~~;,_{~ .. ·.s~;;~'u~cién . 
observar a orillas de los cursos de agua lo~;l:>Ciséllles de :i,J'alerla;: Esta' 

región es rica en reptiles como: el cocodrilo, 'sel:-piE;ntes y·l~gru;os entre 

otros. La presencia del río Grijalva ha marcad~ ~rb~d~~ht:~i~tr~gióil,; 
La región de los Altos, es una sucesión de valles rode.aÍ:ios,. ci~'·serrfilúas y . 

por amplios llanos. En la cuarta región prevalecen las rocas cálizas -rocas 

sedimentarias compuestas de calcio, formadas durante periodos 

geológico~ estables y de corrientes subterráneas-, por lo que hay un serie 

de pai~!lies'~aráéterísticos, como las grutas, los ~oljes-río subterráneo -. 

l~s ~c6's'.yfosi~~deros5 • Tal ejemplo del bello paisaje de esta región son 

los lagi;;'s d~ M6;;;,tebello y al oeste se localizan una serie de fallas que el río 

Grij~.;,B. se h.!i. ~ncárgado de erosionar, conformando otra de las maravillas 

de ChÍ~¡j~s; el C.añón del Sumidero. 

•Ramos ~1994. op.cit. p 22. 
5 Ceceila A, 1988. Chiapas. Nueva Imagen. México. p. 20. 
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',· .. 

Elim~ :o~ Altdos, los d~ós.nivLeles topotgr•áfi~os pernuáfi"ten und a
1 
gra~uó .. ~~¡~~ ),r 

c at1ca y e vegetac1 n; as. carac enstlcas orogr cas e a regi. p. sm. · ,;. 
embargo, confieren un aÍnbiente aparentemente más uniforme de é::liZrias 
templados que propiCian:· el dásarrollo de bosques de pinos y e.nck·O~'~< Lá·~:;.~ ~~~~ 

_.; . .;_._,. •.' 

bosques cálidos y sernicálidos son zonas de transición tanto·::i:iar,a ··~~·:•¡cffe 
vegetación como para la fauna. /;\ :::,,:~{:~.;·· ~:·~:·;'. 't 

Esta última se caracteriza por la presencia de ardillas,.'Veli~d·¿i~·~: ,~.brifilci'~;\ ·-~:~ 
coyotes, azulejos, ocoteros, trogones y nauyacas de frí~.Est~r'e!Q'.ióii'o~~~'.~.ii~I 
la sexta parte del estado6 • , ' , '. •. ;l"J:j~i'. 

.-./ •" r 

Al este de los Altos, comienzan a fo~arse serranías. La altitud d~ 1~~{::~~1 
serranías van decreciendo hast~a~~()Jchri~se al río Usumacinta, donde ~~''.,''f~ 
despliegan montañas al o~~nt~ qel~ seÍva Lacandona. Cada serranía está'. :, : 

separada por valles·. alargados . conocidos como las cañadas de la selva. 

Los valles entre las mollta:fias'floh ~~~órrldos por caudalosos ríos que en su 
~ -: -.,, ... 

mayor parte fluyen· hada 8:I· río Lacantún, el principal afluente del 

UsUillacinta. El casi Uniforme ~lim~ cálido y húmedo ha propiciado la 

aparición y mantenimiento de la selva alta siempre verde. 

La riqueza biÓtica de la selva es incalculable, más de 300 especies se 

ubican en los estratos arbóreos, así como a cada estrato le corresponde 

una población animal cuantiosa, como los jaguares, tucanes, monos, 

tapires y guacamayas, entre otros. 

"Esta región natural, ocupa una sexta parte de la superficie 
chiapaneca y es considerada como la quinta región natural de 
Chiapas"7

• 

•La expresión geográfica seil~lada, se obtiene de la lectura de Ramos R. 1994. lbid. pp. 19-37. 
7 Ramos R. 1994. !bid. p. 27. 
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Las montañas:; del ~bite s~~ Ull.~' serie d~ serrariías separadas por 

alargados ~~~~,~e'b~r~e~ 16s:.Aft6~ y l~s morit~Eis ~~ oriente. Su 

altitud d~c;i,;6~;'~C>ri'fo~e·: se acercan a 18.s llanlira clel GoJ.io \, pasan de 

1,500 mett~~~~·¡;¡¡tiir'~ promedio al sur, a sólo lomeríos en las zonas más 

septÉmtrionctl"~~;.·.· 
Al inte~cept~ la.hl.unedad que cargan los vientos del Golfo, las ·niontaftas 

del nort'e ~6~ 'predominantemente cálidas y húmedas, sola:ine~te las 

partes más altas tienen climas templados y consecuentemente vegetación 

de pinos. 
. . . 

"La densa red fluvial originada por las ' abundantes 
precipitaciones van a desembocar en el río Grijalva; ·Entre. los 
ríos más importantes se encuentran el de Ja Sierra, el Catarlria y 
e1Tulijá"8 • · · · · · .. ':(/:-: ~-,·~· ... ~y_:~:-:. 

Finalmente, la últÍllléi de Ia_s regiones 1laturale; de{~si~~o e~tá i;;rin.a'.dapor 

dos salieí:l.tes que'tie~e Chiapas;.Si Ilorte forman parte cle<1as'lian:was del . 

Golfoi Ciue .· s~.e~iif~~e;:0~i T~ascó · y ·el suro~ste c~a~~~~~ai~; E:~. una 

región ríatu:éat lmuy .. ~-~q\.í.efta en su porción chiapan~c~> iC>~B. una 
__ : -<·-·>:.:e·;<-~·-'·. : .. ~~~\'::·-(;.H ~-'·-~·:.<::_.: .·,:·;. ·· ... -'· - . .. - ·. ~- :··· - -- -

·. decimocuart~ p~e-del estado, caracterizada por un relieve casi plano con 

un ligero de~ll~e'hii.c;'ia'~i mar y salpicado por hondon~das con lagunas y 

panta.Í"l~s'.' sU: clirÍÍ~; bálid.o-húmedo favoreció la presencia de la selva alta . 

.Ah()r~·~C>~¡6~/~~s~iale's los que ocupan la mayor parte del paisaje. Su 
,• 'l' . , ...• 

fa~a ori~al.está coiiipuesta por aves y peces. ·Es llamativo el ámbito 

~io d.~ias ~()~~lacustres de Catazajá y la.Libertad alimentadas por 

los Cied~es cl.;;l Usumacinta, donde . viven los últimos manatíes de 

México9
• 

• Ceceña A. op. cit. p. 30 
9 Se toma de Ja lectura realizada por Ramos R.1994. analista y conocedor del tema. Ver bibliografia general. 
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El panorama geográfico Y, físico del estado de Chiapas en general, se 

puede sintetizar como de gran ·diversidad y :ricrueza in~alculSble . . 
concentrada en una sola región o espacio, hogar de una gran varied~d de 

animales, reptiles, aves etc., donde se concentran los más preCi'acios· 

tesoros naturales como ríos, cascadas, grutas y cañones que además_ de 

gran belleza natural, de alguna forma, toman parte del potencial 

desarrollo económico del estado. 

1.3 Características de la población en el estado de Chiapas 

Otra de las importantes características geográficas del estado es · 1a 

distribución política y social. 

Chiapas ocupa el octavo lugar en número de habitantes. ~E':st:'J :1995) con 

3,210,496 individuos, sin embargo, en el último censo de población y 

vivienda. Chiapas aumento su población en 710,396 habitantes,· dando 

como población total 3,920,892 habitantes'º· 

"Las.principales:causas del crecimiento poblacional, por un lado, 
se .. explican por'· la constante migración de individuos 
guatemaltecos y, por otro, debido al alto índice de fecundidad11." 

En el estado,· lii. pobl~ción se distribuye en localidades pequeñas. El 99.2% 
- . " ' i - '. ' - ,~· - ~' .• .. -, .. · ·- . 

de las_._lS,422-locaJictac.lésqu~•-intefJX"an la entidad son comunidades de 

:::0:e'I:s~·:~~J~~~i~til~!1!:t:::;ó:e::d::~~::~:::: :::~~:i:: 
el estado.'; ' .• . . '·. é.";?;.o: :: r . : : 

. ' -.. >'.:' :·(.:,:_:, ~-:.::~ ,- '' 

'-,~<~-,~.~:~;~;e~·:~~~~~:,_"~. 

'º únicamen.te. se. íom~~· 1as·'~ifrÍls del XII Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI, 2000.México. 

Po ~i;.,. de D~samiÍI~ del estado deChiapas, 1995. Poder Ejecutivo del estado de Chiapas • p. 38. 
12 lbid. pp. 3g.39; . 
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- . . : 

En Ja región del centro esdonde se localiza la capital del estado, Tuxtla 

Gutiérrez, entidad. estatal donde.se sitúa el 22.06% de la población total de 

Chiapas, seguidas de l~s regiones Soco~usco, Selva y los Altos13• 

1.3.1 Distribución indígena del estado de Chiapas 

Dentro de la conformación pluriétnica chiapaneca, podemos encontrar la 

presencia y arraigo de diversos grupos indigenas, con lenguas propias y 

costumbres. En la región se encuentran nueve grupos étnico~: Í~~ cui:tles 

se localizan principalmente en cuatro regiones: Norte, .. Centro, . Selva . y 

Altos14
• 

Los Altos y parte de Ja región Norte constituyen el hábitat.tiadicionitl, de . 

donde se han dado los flujos migratorios más in:lport~tes a c:>t~~s zo~as 
del estado, formando nuevos asentamientos, como e~ E;¡¡'~~~~ de' ~a Selva 

Lacandona, el Soconusco y la región FraiÍesca15• 

Los principales pueblos indígenas de Chiapas son: 

Cuadro 1.3.1.1 
Gru s lndl enas en Chia as. 

Tzotzil Kek 

Tzeltal Chu 

Zaque bcll 

Tojolabal Kanjobal 

Mam Quiché 

Jacalteco Cakchikel 

Chol 

Fuente:www.ciapec.co'!".mx 

13 XI Censo Nacional de Población y Vivienda, 1990. INEGI. México. p. 3. 
14 Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. 1995. lbid. p. 39. · 
15 Centro de Investigaciones Económicas de Acción Comunitaria.- Organismo civil de Chiapas.2000. p.J del 
rubro ºpoblación•'. www.ciepcc.com.mx · 
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Los pueblos indígenas del cuadro anterior del lado derecho, según la 

fuente, son inmigrantes de Guatemci.la durante la década de los ochenta, 

que ahora se encuentran asentados e~ las difer~ntes r'~gÍonÍ;)s de C:tliapas, ' 

como La Selva y en Los Altos .. Las eí~~~ del l~d6 Ízcilli~i<:lé:i, s¿n. a~ell~s ·.• 
que habitan el estado desde la antigua civilización maya; · 

La distribución geográfica, de las distintas etnias chiapanecas, se ilustran· 

en el mapa número 1: 

Mapa no. 1 

LOS GRUPOS INDIGENAS Y SU UBICACION EN CHIAPAS 

491zc:>TZIL 

.. TO.JOLA.El.A.L 
c:>c::--c:::;:,t_ 
GS:) TZ'Cl-"T-L 

49 :ZC>C>LJE 

.. h.AA-C. 11.AOCMO V KAKCHIC>UEL 

Además de la población indígena, el estado de Chiapas cuenta con una 

población considerada mestiza, también denominada "ladina" la cual ya 

no forma parte de la población indígena. La población de este último 

grupo representa el 74.9% del total. Datos del Censo de Población de 

1990,( tomado de su rubro de población indígena), ya mostraban a la élite 

indígena en Chiapas, como el 25.1 % de la población chiapaneca global. 
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1.3.2 Distribución económico-política del estado de Chiapas. 

La distribución de la población así como el manejo político-económico que 

realiza el Estado, Chiapas se divide en 111 municipios, desplegados en 

nueve regiones económicas15• Éstas son : 

Centro· 
Altos 

m Fronteriza. 
IV Frailesca ..VII Soconusco 

· iX isttn.<> .:.: cc:ista 
Fuente: INEGI, Anuario estadístico del estado,2000. 

!. "''.J ~ .. ¡' 

Éstas se aprecian a lo largo del estad.6. ·~ii· el ~~pa numero 2: 

Mapa no. 2 Las regiones de Chiapas 

REGIONES EN CHIAPAS 

o Guatem.rlll 
C> -C:Gt0P• tf Al.TO~ 

- ---Q•ON ... r•o~CP•Z• 

- A'CCloON .......... _""-C~A 

- •ICO•ON V N<l•TC 
Cl[PAC 

® -co•ON ..... SCLVA - PCG'º"' ...... '50~V'$C~ 

o PCGoC.N ..... , '5-•c--- e •CGION '"' 1'5T ... 0 C'O'S? ... 

Fuente: "Regiones económicas de Chiapas. CIEPAC, 2000. 

15 Cifras tomadas del Plan de Desarrollo del estado de Chiapas, 1995. p.37 
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Cada una de las ··regiones . del estado-, . cuenta con sus propias 

características econó~~as; · socfales ; y politica.s • ~sí• como ·también les 

corresponde a ~ada una, ~iialidade~>natur~es ya descritas. 

En general, la entidad ubicada en el sureste es muy rica, dentro de la 

perspectiva natural con su hábitat, flora y fauna, así como también por los 

diferentes asentamientos humanos distribuidos a lo largo y ancho del 

estado, que tienen personalidades diferentes, practicas políticas distintas, 

desarrollos económicos desiguales y que sin embargo se concentran en un 

solo espacio geográfico, llamado Chiapas16• 

16 Vocablo que significa. en el rlo de la chia. Peilafiel A. 1988. Nombres Geográficos de México. 
Reproducción Facsimilar. México. p. I 05. 
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CAPITULO II. MARco· CONCEPTUAL DE LOS PLANES DE DESARROLLO. 

2.1 Introducción. 

El objet~ dé e;tudfo que me he propuesto tematizar en el presente capítulo 
'' . " 

esencialmente; lo que persigue es ofrecer una visión, por fuerza general 

del contenido de los distintos Planes de Desarrollo (en el plano irederal y 

e~t~tal). emplazados en el estado de Chiapas. Se trata, de 'iiiJ; capitulo 

fundamenta.hnente descriptivo que persigue, en una lógic~ de. sh:itesis, 

establecer un recuento sobre los contenidos y los propósitos declarados 

por . los gobiernos en tumo. Por lo tanto no persigo hasta. el momento 

argumental en el que me encuentro ofrecer todos los elementos de 

análisis y ·su critica ulterior, sino simplemente ofreceré sU: recuento a fin 

de preparar el análisis y la critica general contenida hacia el fin d~ li:._ tesis, 

en el capítulo cuarto como se verá. En ese orden de ideas el ·presente . . 

capitulo segundo, como el tercero, lo que buscan es el ofrecer, de un lado, el 

·.marco conceptual del que parten los Planes de Desarrollo, que se 

sometieron a critica, como del otro lado, el recuento de cifras oficiales que 

:servirán tanto para el conocimiento de las variables tales como producción 

y precio de la producción, como aquellas referidas a indicadores 

importantes de desarrollo humano como lo son las de salud, vivienda y 

educación. Así, como podrá percibirse de la lectura de la presente tesis, 

los capítulos se.gundo. y.tercero, lo que hacen es conformar el marco 

preparatorio para ·la critica y las conclusiones que no se desarrollan sino 

hasta el capítuio c1ú1i;to. capítulo este, en el que se ofrecerá una visión de 

balance sobre: la ;:i;¡itliaC::ÍÓn hasta hoy prevaleciente en el estado de 

Chiapas.· 

Por tanto, eri el presente capítulo, arrancare de seiialar en que consiste el 

diseño de los Planes de Desarrollo nacionales, así como de los específicos 
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Planes de Desarrollo del estado de Chiapas para elsector aÍ;rrícola diirante 

dos períodos: de. 1988 a 1994 y de 1994 al 2000. ·· 

De la misma manera, se enmarca la. forma y contenido en que la economía 

en México ha sido planeada, a partir ·de 1988 hasta· el año 2000, la 

principal fuente utilizada en la. investigación del capítulo fue el libro 

"Antología de la Planeación en México", editado por el Fondo de Cultura 

Económica, debido a que esta es · 1a única fuente que contienen las 

características de la planeación que hace el sector gubernamental en 

México, desde la década de los ochenta, tanto en los objetivos como en las 

metas que se deben de alcanzar con la planeación a nivel nacional, para 

así poder crear las bases de desarrollo a .niveÍ estataI y sectorial. 

Conviene destacar que· 1a po~fuiliclad de cdtiba hacia éstos, pueda existir, 

sin embargo, con todos lo~ éll"tiumeD.tb;po~ibles, se realiza en el capítulo 

. cuarto del presente estudio, com~ ani~sYa ie menciono. 
' - ·, 

Así pues, en cada momento de la historÍ~. 18.s ~ctividades de planeación 

han correspondido a la evolución 'iilstitl.icional del país, a la idea 

prevaleciente del desarrollo y la funct6ri. que. el Estado debía asumir en el 
', .... -· 

proceso de crecimiento así com.(): a· da' C~IIlplejidad de la estructura 

económica y social. Los diferentes . · gobiernos generan según las 

situaciones y recursos los ord~zi~e~to·.jurídicos y los sistemas de 
,,,·:· ·'<'· .. -

administración para organizar: al . sector c. piiblico en función de los. 

requerimientos de cada época;·.· 

La planeación económica debe de ser reallsta y efectiva, se afirma que, ésta 

además de reconocer las reStricciones . de tieriip.o · y · de · re~ursos ·. es 
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necesario llevar a cabo los cambios requeridos por la sociedad y los 

distintos sectores de la economía 1• 

2.2 Definición de planificar, etapas y objetivos de ésta. 
2.2.1. Concepto de planificar. 

El concepto de planificar puede ser, según la' concepción que se tenga de 

él, ordenar, administrar, organizar, etc.; sin embargo, para el. aparato 

gubernamental, planificar a la economía,· significa: 

"ordenar racional, sistemática y congruentemente por anticipado, el 
conjunto de actividades que se piensa realizar para lograr ciertos 
objetivos y metas así como vigilar que la ejecución de las mismas 
correspondan a dicho orden y se encamine en sus efectos. a la 
consecución de tales objetivos y metas"2 • 

2.2.2 Etapas de la planificación. 

Según la fuente citada, las etapas y responsabilidades de la planeación, 

debe de darse de la siguiente manera: ·mediante responsabilidades ~·y 
','; ',' 

funciones claramente. estélblecidas, ~~ g~neren distintos documentos de 

planeación, que se distinguen por su jerarquía, su cobertura espacial y 

temporal, y por .lá.función .,i. cumplir dentro del sistema de planeación. 

'' ' 

La planeación sBllev'a. .ª cábo mediante cuatro etapas: 

a) l~ Formuiación 

b) Instrumentación 

e} Control; y 

d} Evaluación 

1 Idea tomad~ de la lectura elaborada dentro de conceptos y lineamientos de la planificación en México. del 
libro Antolog!a de Ja Planeación en México, 1985. Fondo de Cultura Económica. México. pp. 159-164. 
2 Antolog!a de Ja Plancación en México, 1985. Fondo de Cultura Económica. México. p. 19. 
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El conjunto de actividades que se desarrollan en la elaborac:iÓ~ ~~/;j:J:i 
Nacional, corresponden a la primera etapa, la de formulación~· Comprende 

la preparación de diagnósticos económicos y sociales de cárá~e~·. glÓbaI; 

sectorial, institucional y regional, definen los objetivo~ y las·'.t;.:¡J~d~d~s 
,_-,¡ •• •.-,> ., 

del desarrollo, tomando en cuenta las propuestas . de·~ lá. e 

seiialamiento de estrategias y políticas adecuadas e~b-e~:~'f. ,:~. :_,<- ': ~' -
. .. T :!:::<\ .,~.·· .. · ·>:·~: .. ::··, . . 

La instrumentación, son actividades enfocadas a traducb:-.1os iliieamiento~ 
y estrategias del Plan. Con este propósito se · ~i~ofan programas d~ . 

carácter anual que vinculen al corto plazo con. el mectÍ.iino y constituyen la 

referencia básica de las vertientes y de ·s~s fu~b:umentos. En esta etapa se 

producen distintos elementos . cl~allie~te je;~querizados, diferenciados 

por su función y contenido~. pero/tjri~ e~tán .vinculados entre sí, y el 

proceso de programación anual.exige 'd'ue.'.su•·aplicación sea simult~ea 
aunque su fecha de terminación sea diferente. Lós instrumentos que se 

generan en esta etapa tiene su expresión material a . través· ·de 

documentos, ya sean planes, programas, leyes,· informes· de control o 

evaluación, los cuales contienen objetivos, .nietas; estr~t~!;Jias, políticas, 

medidas operativas que serán aplicadas p~~·: · lá .. á.tención de las 
,·,·,--· l 

prioridades de la planeación nacional, y además, consideran el resultado . ' ' 

de la participación de los grupos sociales y de las entidades federativas3
• 

Estos instrumentos se clasifican de la siguiente manera: 

1) Normativos de mediano plazo. 

a) Plan Nacional de Desarrollo 

b) Programas de mediano plazo 

2) Operativos de corto plazo. 

a) Programas anuales 

3 Kaplnn M.1988. La industria paraestatnl en México, regulaciónjuridica de intcrvensionismo estatal en 
México. UNAM, SEMIP, FCE. México. p. 25. 
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b) Ley de ingresos 

c) Presupuesto de egresos 

d) Convenios únicos de desarrollo 

e) Contratos y convenios de concertación 

f) Instrumentos administrativos. 

3) De control. 

a) Informes trimestrales de la situación económica y social 

b) Informes de gabinetes especializados 

c) Informes de la comisión gasto-financiamiento 

d) Informes de las auditorias gubernamentales 

4) De evaluación. 

a) Informes de gobierno 

b) Informe de ejecución de PND 

c) Cuenta pública 

d) Informes sectoriales· e· institucionales 

e) Informes sobre ái~;~ yriecesidades específicas 

f) Informe anual de la evaluación de la gestión gubernamental. 

Las actividades. ,fundamentales de la instrumentación, consisten en, 

precisar las metas y acciones para avanzar anualmente en el 

cumplimiento de los objetivos planteados y definir los instrumentos de 

política económica y social; asignar recursos, determinar los responsables 

de la ejecución y precisar los tiempos mismos del Plan y programas. La 

_operación· de las actividades de la instrumentación se fundamenta en la 

programación anual, por medio de la linea operativa y presupuesta!. La 

primera liÍlea se refiere a los aspectos normativos y sustantivos y la 

- segunda a los aspectos financieros de las acciones de planeación. 

El marco de referencia para la programación anual está basado por la 

orientación general del PND y los programas de mediano plazo. 
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. . . ~ -~ 

"La programación anual consiste en un conjunto 'dé actividades de 
congruencia y especificación de los lin.eamientos generales contenidos en' 
los programas nacionales con·las.politic.as e instrumentos.•a'utilizar en un 
año"4 • . .. -~ ::::·'.;~·- _, .. ,·~ '':. _.-'.:-_· .. 

. . ,, ·-.'.:·:r:;: ,.- ·->~-

ªº=º una de las part~s d~ 1~ ~;aii~aci~~;·· el :~o~trol} es ~{~6~junto de 

actividades enca:minadas~· ª.';:.Vi~~· ~~·;.~a~' ~i~C.~~i{,Í1 J;~e~ acciones 

correspondan a la nomi~tf~dad que la;;-:ri~~· a lo establecido 'én el Plan y 

los programas, .El cont;ol e; fui'Dieb~~~o pi~ventli(). y correctivo que 

:c::e~:ia:e:~fi:f··.d~JJ~~i~c~~~:~6±ii:~:t:s;in~::::::: : 

evaluación ·.de~ la~.' a.~cÍ'?i:Íe~)c6i'i ~l: p~opó~Íto d~ dar· cumplimiento a las 

estrategias; polÍticas; objeti:Vofl)metas, etc~ de los programas y el Plan . . ';··" ' . '--· ,·, .,,.:'··-•, .• ',.• - ,_ ·"' . . . 
Pueden distinguiÍse dos ; tipos !•de /control; el control normativo y 

admini~tra1:i~6\; ~tc6ntrol ~~C>rió~c6 ;.« so&i.il. ; 
. . - . ·--·-·- ... · ;.-.- ... , '· .. , . 

:E1 i:lrimero es el cíue esta destil'1ado a vigilar 81 cumplimiento por parte de 

las dependen~ias y enticta.d~s·~~\~iÁ~;.;tráción Pública Federal (en 

adelante APF), abarcando· df~~fiitri~ aspectos, como por ejemplo 

adniinistrativos, cont~le~.t~;iri~¡~~ci~.· jurídicos, etc., y las normas en 

materia de ~laneaciÓ~.·'E~~~01i~ol .. permitirá también, promover la 
. ' ;,. ·:· . -~ : . ·-: . . ' 

eficacia y transparencia:de las acciones encaminadas por las dependencia 

y entidades de l.:i. .ÁPF ·.procurando el cumplimiento de los objetivos y 

metas contenidas en el plan gubernamental. 

El segundo control económico y social, es el que está destinado a vigilar 

que exista congruencia entre el Plan y los programas que se generen en el 

sistema, y que los efectos económicos y sociales de la ejecución de los 

programas y presupuestos por parte de las dependencias y entidades de 

4 Antologla de ••• 1985. Op. cit. p. 21 O. 
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J. 

la APF, se dirijan hacia la realización de los objeti.vos y prioridades de la 

planeación nacional. Éste constituye la dimensión cui:intatÍ:va de -las tareas 

de control en el proceso de planeación5
• 

El último de los elementos del proceso de planeación es la evaluación, la 

cual permite valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados del 

ejercicio del Plan y los programas en un lapso determinado, así como el 

funcionami~n1:6' del propio sistema 6• 

Las actividades fundamentales de la evaluación son: el comparar los 

objetivos y metas propuestos con los resultados obtenidos al final del 

período correspondiente, verificar el cumplimiento de los objetivos y 

metas del programa o Plan y analizar el impacto que han tenido en la 

economía y en la sociedad, así como también tiene el objetivo de detectar 

las causas en que los programas no fueron efectivos y no cumplieron con 

los objetivos deseados. De la misma manera, la evaluación se compromete 

a diseíiar, ya cumplidas las anteriores actividades, las modificaciones 

necesarias de los planes y programas para su exitoso funcionamiento. 

2.2.3 Marco institucional 

Para que se genere un marco institucional dentro de la planeación, es 

necesario considerar los instrumentos de formación de la ley General de 

Planeación, la cual menciona los siguientes principios: 

a) "El fortalecimiento de la soberania, la independencia y 
autodeterminación nacionales, en lo político, lo económico y lo 
cultural. 

b) La preservación y el 
democrático, republicano 
Constitución establece; y 

• lbid. p. 200 . 
• !bid. p. 239. 

perfeccionamiento del régimen 
federal y representativo que la 

la consolidación de la democracia 
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como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo impulsando su 
participación activa en la planeación y ejecución de las 
actividades del Gobierno. 

c) La igualdad de derechos, la atención de las necesidades 
básicas de la población y la mejoría en todos los aspectos, de la 
calidad de vida para lograr una sociedad más igualitaria. 

d) El respecto irrestricto de las garantías individuales y de las 
libertades y derechos sociales y políticos. 

e) El fortalecimiento del pacto Federal y del Municipio libre, para 
lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la 
descentralización de la vida nacional; y 

f) El equilibrio de los factores de la producción que proteja y 
promueva el empleo, en un marco de estabilidad económica y 
social." 7 

Con dichos principios ya mencionados, la Planeación debería de garantizar 

el desarrollo generalizado de la sociedad ya sean indígenas, campesinos, 

industriales, etc. :.De los _cuales todos deben de t~~er _las mismas 
.- - - . 

oportunidades de desarrollo en su sector. 

2.2.4 Obj~tl~o~:( 
- - __ <-.-~·.:.~~~-~:. . ';·:··:-'?~-: 
Hace ~á1 d~ éÍnct1enta años la planeación en México se ideó como la 

C_onstit~C::ión la coricÍbe y señala, donde le corresponde al Estado la 

rectoría del c:lesarrollo nacional , siendo sustentable y que garantice la 

soberanía -de la nación y su régimen democrático, en donde la 

participación social, del sector público y el privado deben garantizar el 

desarrollo nacional en su conjunto. 

"Comprende al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea sustentable, que fortalezca la 
soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

7 Secretaria de Planeación y Presupuesto, 1985. en ""Antología de la Planeación en México .. Fondo de Cultura 
Económica. primera edición. México. p 21 O. 
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una mas justa distribución del ingreso y la riqueza permita, el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos 
[ ... ) El Estado planeara, conducirá, coordinara y orientará la 
actividad económica nacional [ ... ) Al desarrollo económico 
nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de 
otras formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación.[ ... )"8

• 

Con el apoyo constitucional, la planeación debe de ser ejercida bajo 

lineanlientos propuestos desde el sector público: 

"La planeación parte de las características del sistema de 
economía mixta del pais, para proponer esquemas de trabajo 
donde se articulen los esfuerzos del sector público con los 
sectores social y privado, orientados a la consecución de los 
objetivos y prioridades del desarrollo nacional, bajo la rectoría 
del Estado9 • 

Del núsmo modo en su articulo 26 de la misma Constitución Mexicana, la 

planeación se concibe democrática, para el desarrollo Nacional, con 

solidez y equidad en el desarrollo económico, donde éste plantea como 

punto .de partida de la planeación y las demandas' de la: sociedad en 

. g~rierai ~ara: ~e~~~ \in plan que genere mayo/~~~~~~nto económico y a 

su vez nJ.~j()~· calidad de vida para los mexicanos. Además se debe de 

ejercer la:, supremacía en actividades o sectores económicos, como lo 

señala el artículo 28 párrafo cuarto: 

"No constituirán monopolios las funciones que el Estado 
ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: correos telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y 
los demás hidrocarburos, petroquímica básica, generación de 
energía nuclear, electricidad, comunicación vía satélite y los 

1 Constitución Politica de los Estado Unidos Mexicanos, 2001, pp 22-23. 
9 Antologla de ..• 1985. lbid. p. 190. 
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··'· ' 

ferrocarriles son. áreas i:>riorlt~as para el desarrC>llo. nacional 
en los términos del articulo 25 de esta Constituéión.1º" 

precisar la 

=:=::~0;:;~~~·3~tB!~:zn~21~ 
grupos sociales que en ella inte~dJ:;;IJ.. ., .... 

La formulación de los planes h~ d~ ~ontar con un~ perspectiva real de' los 

recursos existentes y de los ~~~~~ de financiamiento par~ d~fi~ii lc:i~ 
objetivos y metas. La planeac¡Ón en este sentido forma par1:e de \.izi¡;j. 
actividad gubernamental, y debe . de desembocar hasta el ni;i~1Td'~' lC>s 

programas operativos y los proyectos específicos de inversión.'.P~a ll~var 
a cabo las actividades de planeación es necesario . cori~a:I'.: con• una 

infraestructura de iiúormación, de investigación y capacitación; a~Í · c':C>nio · 

tener la capacidad de operar y controlar los proyectos de·:·: inv,ersión, 

evitando duplicaciones e ineficiencias como una de las formas par.a llevar 

a buen término los contenidos del Plan. 

2.3 Características del Plan Nacional de Desarrollo. 

Las características anteriores del concepto de planificación, etapas y 

desarrollo, desembocan en lo que es un Plan Nacional de Desarrollo(en 

adelante PND). El cual tiene su base en el concepto de planificación y 

etapas, como ya antes se expuso. 

La planeación o formulación . del PND, se puede resumir en según la 

estructura, funciones. y alcanc.es, de la siguiente manera: 

1° Constitución p~lftica de los Estad"as Unidos Mexicanos. op.cit p 34. 
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"La Planeación Nacional constituye un conjunto articulado de 
relacion~s funcionales que establecen las dependencias y 
entidades del sector público entre sí, con las organizaciones 
de los grupos sociales y con las autoridades de las entidades 
federativas, a fin de efectuar acciones de común acuerdo. El 
sistema comprende los mecanismos permanentes de 
participación a través de los cuales los grupos organizados de 
la sociedad y la población en general, hacen propuestas, 
plantean demandas, formalizan acuerdos y toman parte activa 
en el proceso de planeación"11• 

El PND esta elaborado a nivel global, teniendo su cobertura espacial a nivel 

nacional y en tiempo éste se da a mediano plazo. El PND es el instrumento 

de mayor cobertura en todo el sistema de planeación, con una perspectiva· 

nacional a todos los sectores y regiones del pais; orienta las a~cié:mes de 

los niveles de planeación sectorial e institucional, así com6·1a planeB.ción. 

que realizan los estados y municipios. · ·r.; :•U: ). 
En cuanto a estados y :municipios se refiere, la. C:ons't:Í.ii.i~ié>:n' J_;olÍÍica 

·¡,<-o 

mexicana en sú' anículo 115 menciona las obligaci6nes,'\garantías; 

alances, etc. de los municipios, en cuanto al mismo des~ollo económico, 

como es el caso de la autonomia en cuanto a la recaudación y al manejo de 

ésta y su aplicación, así como su participación en el diseño de los planes 

de desarrollo: 

"Frac V: Los Municipios, en los términos de las leyes federales y 
Estatales relativas estarán facultados para: Formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal, participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios". 12 

11 Antología de •... 1985. lb id. p. 187. 
12 Constitución polftica de México. lbid. pp. 110-11 1 
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-

Tomando en cuenta dichos lineamientos para la participación y aplicación 

de dichos_ Planes;·1~;iiitervención de las dependencias y entidadesde la 

APF; lo;;¡ Qiiii:)d~~~6~i~es interesados, a través de los foros de consulta 

poptllar' ' ii'i~~ (entÚ::lades federativas y municipales son de 

importillié::ia plri-a ~aíg~ar el pilar del desarrollo. 

suma 

- , ., . ., 

Por lo ari.t~rl;;~;:- i~s ~J:ógramas deben de establecer las distintas funciones 

que le cÓrresponcien'ai sector público, al social y al sector privado, con ello 

se expll~i~~fu 16s <:ll:>jetivos y alcances de éste mismo, así como se 

enniarc~~ lc:>s ~ejor!;ls medios y formas para lograr lo planeado. 

. . ... ,-, 

2.3.1 ·Marcó Constitucional. 

Por lo anterior ÉÍI PND, contienen de acuerdo a la ley: 

l. "los:'()bj_;;;tivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo 

2. dete~a~iÓn de los fÜstiumentos y responsables de su ejecución,y 

3. · lineamiénto~'::ie' p;Jlíti~ás de. carácter global, sectorial y regional. 13" 

El PND es simeti~~-·para su aprobación, por la Secretaria de Programación 

y Presupuesto por el presidente de la República, y a su vez aprobado 

median:t~ decreto, se pública en el Diario Oficial de la Federación. 

EL . Plan es elaborado, aprobado y publicado dentro de los primeros 6 

meses, a partir de la fecha de inicio de cada administración. Indica 

además, los programas sectoriales, institucionales, regionales y 

espaciales que habrán de elaborarse para la atención de áreas o aspectos 

específicos y de interés general en la economía o en la sociedad14 

13 Puntos sintetizados particularmente, pero que están dentro de la lectura Antología de ta planeación en 
México. pp. 187-227. 
"Antologia de .... 1985. !bid. p. 218. 
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Sus contenidos son básicamente cualitativos, dejando para los 

instrumentos de corto plazo y los programas sectoriales, regionales e 

institucionales los aspectos más específicos y la definición de metas 

cuantitativas. 

2.3.2 Objetivos generales del PND. 

El objetivo del PND, debe perseguir el bien social, económico, político, 

etc., para que con ello se obtenga el desarrollo deseado. Por tal motivo, el 

objetivo de éste es: 

"definir los propósitos, la estrategia general y las principales 
politicas del desarrollo nacional, así como indicar los 
programas de mediano plazo que deben elaborarse para 
atender las prioridades económico-sociales del mismo"15

• 

El PND, debe de establecer las distintas funciones que le corresponden al 

sector público, al social y al sector privado, con ello se alcanzarán los 

objetivos y alcances de éste mismo, así como se enmarcarán los mejores 

medios y formas para lograr lo planeado16• 

2.4 Plan Nacional de Desarrollo para el periodo de 1988 a 1994. 

El PND elaborado por la ac:Unin.istración de 1988 a 1994, según el plan 

mismo, presentado al H. Congreso de la Unión, se basó entre otros 

factores, en las propuestas de las dependencias y entidades de la APF, de 

los gobiernos de los estados y de las principales necesidades de los 

distintos sectores sociales. 

" Antologla de .... 1985. Jbid. p. 233. 
16 Análisis. de elaboración propia en base a la lectura general citada a través de los apartados anteriores, cuya 
teoría se basa en el libro Antología de la planeación .... mayor referencia en bibliografia general. 
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Según dicho plan, el cambio económico debía de darse con estabilidad y 

equidad, se tenía que crear empleos con el fin de erradicar la pobreza y de 

mantener un crecimiento sostenido. Dicho en otras palabras: 

"Modernizar a México es ventilar diferencias sin paralizar la 
acción colectiva, conjuntar los esfuerzos individuales y de 
grupo mediante el convencimiento de que cada uno tiene 
razones para sumar su parte a la de los demás con sentido de 
justicia y respeto"17• 

2.4.1 Metas generales del PND. 

El Plan Nacional de Desarrollo, planteó los puntos con los cuales se pudo 

haber construido el crecimiento del pais en todos los sentidos, formó los 

tres acuerdos que se presentaron al inicio de la administracióll.; 

a) "Acuerdo p~a la aplicación de la vida democrátiÍ::a d~l pél.ís · .· 
' .. •. . - ,·. '' '. ' ... . ... ,,..· -

b) Acuerdó para fa recuperación económica con estabilidad de 
. :._, - ;·,_:,·' .. :: .. · .. J. ',-'' 

precios; y ·e<'.~ ;~,ex>' 
. _-:_¿-r. . . -~-, ' 

c) Acuerdo para el mejoramiento productivo aE31ni~elctE:lvicta';18 • 

En el sentido .de desarrollar al país y ·a :ius habitantes, el PND propuso 

florecer bajo tres puntos fundamentales; primero defender la soberanía y 

preservar los intereses de México ante el mundo, segundo, ampliar la vida 

democrática del pais, tercero . recuperar el crecimiento económico con 

estabilidad de precios con lo que, elevaría productivamente el nivel de 

vida de los mexicanos. 

La estrategia económica del PND tuvo dos metas prioritarias, alcanzar una 

tasa de crecimiento cercana al 6% anual y consolidar la estabilidad hasta 

reducir el ritmo anual de aumento de los precios a un nivel comparable 

con el ele los so~ios comerciales de México. 

17 Plan Nacional d.e Desarrollo,1989. Poder Ejecutivo Federal. México. p.16. 
18 ldem. 
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De lo anterior, el plan mismo señala de una manera desagregada, que se 

derivaron tres lineas de seguimiento para alcanzar el crecimiento: 

1) la estabilización de la economía 

2) la aplicación de la disponibilidad de recursos para la inversión 

productiva; y 

3) la modernización econó:í:llica. 

La priinera; se refi~re a:,la estabilidad de precios no como un propósito de 
' .. . ':·-;···· -·· .. -~;_.· ;>:·' . : .. < '. ' ' ... -~· ._ ; 

alcanzarlo . y· .. dejarlo;'. silla ·de continuarlo y mantenerlo con: esfuerzos 

permanente~' en tcictci'S Id~ sectores. En cuanto a la neciesict!lé:l d~ r~6ilrsos, .. " . . . , '. ' . ~- .· ' ' '· 

se buscó i,xnás;. Cíue una cifra fija, la aplicación , continua · de 

disporubilidadpara'á~E!9urar el crecimiento econóiru.66\so~t~:fucto, ·así 
- ,. -·i., .· . . . 

como s~···ctebían d.0··a.ct6ptar las nuevas necesid!ides'·~~6~ó~c;as del 

niund.0.-Cal:Dbi~te··a las ·estru.ctuias del país. ·-~~: .. ~- -:~.~:~:;:".:.s~.-· ~::;¿, -~ -
' ·. ·: ~,,~: _., ,, . -

En la s~ir;J,dii_, líAea, económica, la aplicación_' dé recursos a• la, vida ' 
-'-;--· 

productiva, dependía : del.· fortalecimiento del · Shorro;: ilitE!rna' Y .. ·• de·•. una 

eliminación'gii;,éiU:a! delas transferencias al sector ~~erno de ia'economía. 

1'.1odemiza.i/ai;'~~6noxriía, se refirió a un ,sect~r:J)ú};íid~ .. ~fi~·¡~rite;para 
.;,tender.' a~ iait o':bÜgaciones legales y comprolllisó's'' ii(>lllii~E!s ii:sí6ol'Ilo 

- -· ,. _;·,: -.·-. ' ,,,_- . . <:.-r. '"':·:'.· '•· .-. ··\.:i 

contar con un aparato productivo y competitivo ante,er7xterior; 

can1aiillloV:ación.tecno1ógica, nuevas experiencias· ;;n:¡~ o~ganización del 

trabajo ; en formas de asociación para la ~rod~~6ióri, se pretendía de 

algúii II1odo, la "modernización económÍc!l;', .ciéin.do .cabida a que el 

gobierno hubiese tenido que realizar acciones para la adopción de 

tecnologias convenientes para el país. 

El PND, pretendió atender las demandas prioritarias del bienestar social, 

aquéllas que afecten directamente el nivel de vida de las mayorías, la 

educación pública, la salud y la asistencia social, la vivienda, la 

disponibilidad de los servicios básicos, etc. 
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Además, el mismo plan diseñó realizar acciones inmediatas para resolver 

problemas soi:iaJ.es en las''comunidades indígen~s-del pitis; ob¡as de.~~ª . 
potable, caminos, talleres; pozos, escuelas y';;_c~esl'.>~ 
abasto popular'. . '' i, ){. . .. •·.. ·· ·. 

··.Para alc~zar las metas antes i:ii61:nie~tii~.·~1'J?.No ~~ciiÓ sii~ ()bj~tivos y 

. ::::::::as~ar~ .·. ,~º~~r! ~~.::~i§;~l/?~~~~.~.:lf • "<i~~···.;;:;.?~e~i-dades antes 

Uno de los más importantes o~j~~~'os;. fue el. cl~ iiC>deí:nizar al Estado, lo 
"- ''"·"" -- . "· '·' · .. ·- ·,.·' .... 

cual. involucro una adopción Cie'comproillisos ¡;ar:·facilitar. el seguimiento 
• , •• '...o •• 

. de los ideales a .alc~ar.' Renovar a las iÍlstitUcioiÍ.es políticas, permitiría 

abrli mayores . espacios ':Para el crecimiento. económico, social y comunal 

en las 'rustilltas ~stancias de la economia, así como el Estado abandonó su 

paternalis'iii.C!>,' ,d¿sistiÓ del antiguo régimen de protección, para dar 

seguridad a.·. qll~ cada ente económico busque y consiga sus propios 

espaci<::l~;sill.'~~ el Estado intervenga en la toma de. decisiones, sino que 

este solo lo guíe y así pueda cumplir con lo planteado; 

"También la modernización económica significa e implica un 
sector público más eficiente para atender los requerimientos 
de infraestructura económica y social del desarrollo; una 
mayor competitividad del aparato productivo en el exterior; 
un sistema de regulaciones económicas que alienten a la 
actividad económica eficiente de los particulares, elimine 
inseguridades, permita y fomente la concurrencia de todos en 
las actividades productivas; una mayor y mejor educación, 
mayor capacitación y mejor fuerza de trabajo; un uso 
adecuado y eficiente de tecnologias propias y externas de 
acuerdo con su rentabilidad y convenie_J].cia; en suma, más 
productividad y más competitividad"19• ?.-· 

19 Ibid. pp. 69-70. 
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Modernizar la infraestructura económica del país para el desenvolvimiento 

de las actividades productivas, mediante una racional inversión pública, 

fue una de las lineas de seguim.iento para el crecimiento económico. 

"Fortalecer la empresa pública para que atienda con eficacia 
las áreas en que su participación es estratégica o prioritaria 
para el desarrollo, así como para que sea una empresa sólida 
:financieramente y que preste y venda servicios y productos 
de buena calidad y a buen precio"2 º. 

2.4.2 Objetivos y metas del PND para el sector agrícola. 

Una preocupación profunda para el PND, fue la modernización del campo. 

"La agricultura debe de ser un modo de vida atractivo y digno; 
a la vez debe apoyar la competitividad de la economía 
mexicana. Necesita, para ello, la vitalidad de las 
organizaciones de los productores, certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra, así como mayor productividad en 
ésta"21

• 

Para el sector agrícola la política o la linea a seguir fue dada por la 

modernización del campo, para atender las necesidades de los 

campesinos y apoyar el desarrollo integral de todos los sectores de la 

economía y de la sociedad:· 

El objetivo fundamental del sector _agrícola fue aumentar la producción y la 

productividad del sector.· : Para lograrlo era indispensable su 

modernización mediante·li:i, __ puesta en práctica de múltiples decisiones, 

entre otras las siguientes: 

• " la descentralización hacia los estados de la República de 
facultades y de recursos humanos, :financieros y físicos 

2º Ibid. pp. 70-71. 
21 lbid. p.71. 
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el fortalecimiento de la autonomía de gestión de los 
productores y sus organizaciones 

• la concertación con los gobiernos y los productores de los 
estados para resolver los problemas de desarrollo rural, con la 
suma de los recursos locales y federales disponibles, así como 
su uso coordinado; y 

• el ejercicio de una firme política para promover la eficiencia 
productiva y evitar el contrasentido de que, en un país con 
grandes carencias, existan recursos ociosos, tierras obras de 
infraestructura, maquinaria, instalaciones industriales y de 
servicios entre otros"22• 

Con la descentralización se buscaría que la modernización del campo 

fuera adoptada como una prioridad por los gobiernos estatales y 

valiéndose de su soberanía, ejerzan la responsabilidad que les 

corresponde en la dirección dél desarrollo' agropecuario con el apoyo del 
Gobierno Federal23• . ' .: · .· .. . / 

Modernizar al campo im;lic~.;i. : de .'D:lanera fundamental, que los 

campesinos sean los clueAetE!IlD.illéri'sU:s'programas de producción y sus 

compromisos y sistemas .. de iial:>ajo, sin que las autoridades ejerzan 
-< ' '"" • -1· ,~ __ ·'·'·" ' ' . -

tutelajes anacrónicos Y' nocivos.: Modernizar al campo requería, también .--- .--.- ... ___ ,.':. . "' . '. ~. . 

de la práctica de esc!ueillas·eqwtátivos de asociación entre ejidatarios, 
'· .. ,,. .·-. -· ··'-

pequeños proP.ietaiio~yeD:lpresarios, que en apego a la ley, promueva el 

flujo de capi~hl. el."ti~ajc:> de. tierras y recursos ociosos, el uso de mejores 

técnicas y lél: ()i,t;~~C::ió~ d~ mayores rendimientos24
• 

Se tr~táría,~# ~1il:~~sis de liberar la energía social acumulada en el campo 

. mexicano, ··a partir del fortalecimiento de las estructuras y formas de 

orgai:lización . que hayan demostrado eficacia, para emprender una 

campaña nacional que promueva su reactivación y eficiencia productiva. 

22 ldem. 
23 Afirmación que se basa en el Plan Nacional de Desarrollo, 1995, en un resumen de los puntos planteados 
fªra Ja modernización económica. pp. 69-70. 
•cfr. Plan Nacional de Dcsarrollo,1995.Poder Ejecutivo Federal. pp.69-71. 
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La política agrícola de mediano plazo, se desenvolvería en dos 

vertientes: 

a) "aumentar el bienestar de los productores de bajos ingresos y 
promover la oferta abundante de alimentos y materias primas 
para el resto de los sectores. 

b) Se actuó con el reconocimiento de que mientras siga 
existiendo el elevado rezago rural, los problemas más 
apremiantes del desarrollo seguirán siendo en alta proporción, 
los que se manifiestan en el campo , por lo que este ámbito 
será de atención prioritaria"25

• 

A largo plazo se pudo observar que en el campo hay escasa disponibilidad 

de tierras para una población en aumento que está inmigrando en busca 

de trabajo. Para lo .cual la agricultura deberá ser capaz de asegurar 

ingresos crecientes ·a. una proporción decreciente de la población, y a la 
' -· -

vez, proveer alimentos y materias primas en las condiciones que demande 

una economía cada vez má~ competittva eii el exterior. Así también, la 

estrategia de largo plazo busco desacelerar y ordenar la emigración, 

contrarrestando las fuerzas de e~ulsÍón del sector agrícoia y fomentando 

las oportunidades d~ empleo no agrl~~la en.el propio campo y en núcleos 
. - . · ..... · . ,,-· - ' . . . ·t 

de población de tamaño .medio, de··acuerdo.'con una.' política poblacional 

que promueva la explotación suficiente de los recursos territoriales. 

En el corto plazo, la estrategia debía apoyar la estabilidad de precios y 

proteger el bienestar de la población de bajos ingresos en general, y de 

los campesinos en particular. 

La transferencia de mano de obra de la agricultura a las demás 

actividades tenía que ser ordenada. Dicha transferencia no debía implicar 

necesariamente la emigración de la población rural a las grandes 

ciudades. Su arraigo sería posible en la medida que aumente la creación 

25 Poder Ejecutivo Fedeml,1989. !bid. p.72. 
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de empleos . no agrícolas en sus propias comunidades o en centros 

cercancis no sobre poblados. 

Asimismo, éra preciso fortalecer la asistencia social én. el· medio. rural, 

sobre todci, para :Oo desculdar el bienestar de i.bs cam~esfuos con menores 

dotaciones o carencia de tierras. 

·Así también se manifestó en el PND, la seguridad de la tenencia de la 

tierra y la utilización productiva de ésta. Se trataría de evitar el minifundio 

disperso e improductivo, con motivo de impulsar e incrementar. el. empleo 

de la técnica moderna y la productividad en el campo. La seguridad y el 

respeto a la tenencia de la tierra sería el punto de partidá de.la •. acción 

modernizadora del campo, evitando toda ~orrna ilegal ·de te;;_encia. Se 

exigirla a sus tenedores que la tierra cumpla con su potenciál productivo, 

para ello, tenian que aprovecharse las amplias posibilidades crt1e ofrece la 

ley de Fomento Agropecuario. 

Mediante la concertación entre productores y las distintas instancias de 

autoridad se eliminarían o aminorarían sustancialmente los factores que 

propician la sub utilización o el abandono de tierras. Apegados al 

contenido y análisis de la ley, se incentivaría al desarrollo de cultivos en 

explotaciones ganaderas con potencial agrícola. 

Se propiciaría la explotación agrícola con criterios técnicos y de 

organización productiva, en el marco de la ley, así como la compactación 

de superficies que correspondan a la misma capacidad productiva para 

aumentar los rendimientos mediante la aplicación de equipos y técnicas 

modernos. 

Se revisarían a fondo las políticas de crédito y seguros al campo, de tal 

forma que dejen de ser vías de subsidios indiscriminados y se conviertan 

en instrumentos efectivos de fomento a la producción y el bienestar 
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campesinos. ·Esta revisión, s~puso. necesariamente la eliminación de 

práctica$· ind~bidéls y sistemas lnefident~s de tr.iliajo .. 

Los esfuerzos · d~ in'7e~sión . c:Íe' todos·:i6~ ~~Cto~es inclu~eron . :Proyectos 

estratégicos de gran ii-rlgación; conserva6iói:l' .Y.rehabilitadón de los 
¡' ,_ 

distritos de riego. ne. ~an iJllportllllcÍá,}~erlanlas• ~bras;depequefia 

:::~: :1:::~:vb:~J:ti;±iti~~~~~~~~~~~~¿t;~~fu:a:::s::: 
·: ,_ -_: ··--",':: ;,-'.'·; ..,-,~::~: : -':.</~'-- ':'.:-> .· ;.~/::::- '"" ·--~?>:·.'·[:_:;'.'.· .;::;.~~-, ..... --::~?:'.: .-~:·; ~'-. ·' .. ' ' .. 

permitieran incrementar ' la ' c'apacidad :''[dé ¡ aiin'acenalniento mediante 
-,!,' ( 1 '··· ·' 

centros de acopio Cieb~ciiim.ente ~~p~do;:~;:~~ '(4ue participen las 
, . . • . - ' . ' . ;;,~-: ;;_,.; < .. ';\· ··-: ,..; 

organizaciones d~;prb_d~Ct·9~~"s~s-: _, <·:~----~· ·J:~·,~;~:.: .:.~~;.-::~-~·;;;;~:.-e< 

Las entidades paraestatal;;;s d~l ~~é:t()~\'~Q;(;J:,E;é.;J:ari6 serian motivo de 

reestructuraciones, con ~l fu d~ ún!'tiisai\/e!i~i;.~u. ~ficiencia operativa 

en el cumplimiento de sus ~bjetivos s~ciiaÍi:ís!2'~r'i:iiói;ra'ma presentó mayor 
' • • - • ' .,.,,,.; • < •: -~ • 

atención a los organismos de produccicSn 'a9foirici~Striaí, de alto alcance .. , ". . :· '~ ' . 
como el café, tabaco y azúcar. Se llicentiviiríafpiÜ~' que los incrementos de 

la productividad se traduzcan, eiJ.,~~j6i~~,;~I1/~1':itiJe1 ·de vida de los 

productores dedicados a estas activi~adesy ei:i Í~capitallzación de las 

mismas. 

Debido a la necesidad de que los campesinos decidan y conduzcan su 

propia superación, se abandonaron las actitudes patemalistas, que son 

anacrónicas e ineficientes. Para ello se promovieron los procesos de 

organización productiva y capacitación técnica de manera tal que los 

productores asuman su responsabilidad en la programación de los 

trabajos, la selección de los cultivos y las decisiones vinculadas a la 

producción del campo, todo ello a la luz de definiciones claras, oportunas 

y seguras en cuanto a la política e instrumentos oficiales26
• 

2
• Jbid. p. 74. 
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En cuanto a los precios de garantía, se diseñarían mecanismos de fijación. 

En consulta con los productores, industriales y consumidores se buscaría 
. . . 

defiilir un mecmusmo" .de aplicación que tome en cuenta las referencias de 

los. precios mternacionales, las diferencias de costos, los márgenes de 

· protecció~ y fome~to que deben de darse a los campesinos del país. 

Lo~· p:i-~~ios· d~bík de reconocer las diferentes variedades y calidades de 

un p~C>~i.icto. •En ··general, se siguió con una política de precios 

remuneradCJs ·y: ~ex:Íbles de acuerdo a , la evolución de la economía 

nacional; 

La es~r~tegia a ~~n;inu~ implicaba la participación comprometida de los 

productores agro~ecuarios, eJ:i la toma de decisiones para obtener el 

má.J.cimo rendiniient~ de¡ ~us recursos, con los apoyos necesarios de 

información y orientación. La soberanía del productor se ejerció en el 

marco de la concertación social, siempre en apego de las prioridades 

nacionales, tal como el mejoramiento ecológico. Los apoyos del gobierno 

al campo, trataron de recobrar su justa dimensión de servicio a quien 

produce. Para garantizar su adecuado aprovechamiento, se procuro que 

los productores intervengan crecientemente en el manejo del crédito, el 

seguro de semillas, los fertilizantes, la comercialización y en la 

adrninistració_n y conservación de la infraestructura. 

Se promovió la asistencia técnica integral e intensiva, como herramienta 

para_ log'rar incrementos de productividad mediante el servicio de 

extensiónismo, el cuál operaría en forma concentrada con los gobiernos 

estatales y las organizaciones de productores a fin de utilizar mejor los 

recursos en esta materia27
• 

También la política agropecuaria realizó una descentralización a través 

del traslado de responsabilidades y recursos federales a los gobiernos 

::
7 ldem. 
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estatales y a las organizaciones producto~as. Este proceso se llevó a cabo 

mediante la elaboración . del• Progr~a .·. Nacion!il 'de ···Modemi~~ción del 

Campo, mediante la ayiida l~·;; . 'gob~rn~dores de cada entidad 

federativa. 

En general los lineamientos de'Ja política de 1988 a 1994 hacia el campo se 

centraron en cinco puntos medulares: 

a) "impulsar la vía agro-exportadora de desarrollo capitalista 
b) alcanzar la competitividad externa del sector empresarial 

orientado al mercado interno 
c) resolver el problema alimentario a través de una política de 

ventajas comparativas 
d) "modernizar" al sector campesino, y 
e) recuperar el control social y político de los campesinos a 

través de un nuevo corporativismo agricola"28
• 

Que a pesar de ello, el sector agricola de México, en su gran mayoría y 

geográficamente hablando al sur de ésta, sigue sumida en la miseria y 

explotación. 

2.5 Plan Nacional de Desarrollo para el período 1994 al 2000. 
2.5.1 Objetivos y metas para el sector agrícola. 

Los objetivos que se propuso alcanzar el plan para esta administración 

fueron cinco puntos fundamentales, que a la letra dice: 

a) "Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor .· 

supremo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera 

del Estado mexicano. 

28 Rubio B. 1997. Ajuste Neoliberal y Alternativas. Juan Pablos S.A. México. p.29. 
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b) Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por . . . 
el derecho, donde la ley sea aplicada a "todos por igual y la justicia 

sea la vía para la solución de los confilctos. 

c) Construir un pleno 'desarrollo democrático con el que se identifiquen 

todos los mexicanos y sea base de certidUIIlbre y ~~nfl~za para una 

vida polítÚ::a pacifica y una intensa participación C:iÜ.~~dana. 
d) Avanzar a.un desarrollo social que propicie y ~~Í~nda en todo el 

país, las oportunidades de superación indivic:iua.l;·~bmunitaria, bajo 

los principios de equidad y justicia; y 

e) Promover un crecimiento económico vigoroso . sostenido y 

sustentable en beneficio de los mexicanos"29 · 

El plan así también, propuso impulsar ··un ·nuevo federalismo para 

fortalecer los estados y los municipios, y foi:ri'entar la descentralización y el 

desarrollo regional, así como acciones Cqrie ·puntualicen sobre la 

modernización de la administraciónpfil.ili~~ y en la reforma del gobierno 

en general. 

El PND formuló la base del ahorro interno como financiamiento para el 

desarrollo, asimismo planteó propiciar la certidumbre y la estabilidad 

económica. Esta estrategia implicaría observar una estricta disciplina 

fiscal; procurar una política cambiaría que aliente en conjunción de otras 

políticas al sector exportador; adoptar un régimen monetario que 

contribuya a la estabilidad de precios, y asegure una coordinación 

adecuada entre las autoridades hacendarías y financieras para garantizar 

la congruencia de las políticas, medidas y acciones30• 

29 Poder Ejecutivo Federal. 1995. p. X. 
30 lbid. p. XIV. 
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Un objetivo más del PND fue proponer, un crecimiento económico vigoroso 

y sustentable que fortalezca la soberwrla naciC>nal, y red~de en favor 
'. . <.· - .·' 

tanto del bienestar · social de todos los · m:eXicanos, coino de una 

convivencia fincada en la democracia y la justicia. 

El crecimiento económico era mdisp~IÍsal>1e' p~ii Ciu~ ll:i. :iial::>1~ciÓri tenga 

un empleo bien remunerado, ni~eles de bieb.est~ C:iréi~i~rites;\7 por ende, 

se promueva el apego a la legalldad del coIÍiportÁmiehto .S()C::ial y se 

sienten bases de justicia distributiva qU.~'i~":c:'r~~<;a?'.Uri:d:i;5'~(')no político 

armónico y democrático. Ello dependía:no:sól.<' del .esfu.erzo de. inversión y 

ahorro, sino también de la efiC·a~f~-:-~~~\'.~i:!·'. S9:UtiliCéll·::I6s medios de 
.,f:z'." 

"·'> ., ·;~·_::' '': :.~· ';_: . ..-:. 
··~·,~:;_, "' : ' .: ' . 1.·;.: . 

:· .~ - .·.-;·,, :•-:. :·. - . '. ·:·~·;~,· ' . '. :.- ::··:· -
. ' .. :;_;~:::: ,··>.::; 

·•': ·. :_~;;'-:· 0 . .0:··, . º.:_::.~ . :'\~- . -~~··'.· 

producción y de mano de obra. 

El plan propuso una estrategia decrc;icimientoqile.e:¡fjtela'recurrencia de 

crisis que han ocasionado retfo6~.S~~ ei:~é~~~}1ei''~~t~mc:Íad, empleo y 
bienestar social. . . :>:~. :.::.: .. ' . ,¡. ,:;·':.:··/+~ <··"':. ,,,, e .· c. .. ":: :' .: 

La expansión de la capacidad prcid.l.l(;ti-iJ'~~~¿:éil;;iiii~~~e solo por dos 
... ~ .-_-_,·;r; ., . . ' ;;- ·,: .. -.~ -. 

vías: ·~ . ,, .. . . .... ;· · .... 

1) "incrementando; tii?cli~i;:;' i;_ fut.ersióli los factores de la 

producción y; .. · ('·'-'.; ::;·,· 

En relación co~"'mayci~:proctubtiVidad, conviene destacar que el régimen 

tributarlo. y' e( ~arbo · re~atorio, hBbrían de desempeñar un papel 
. . ; ·- -º -~-· - '- ':' •- '>"' . '. •e 

fundam~ntl:i.I. Ello penÍritiria, que con los mismo recursos con que cuenta 

la ~co~~nÍÍ~~e pueda aumentar el Producto Nacional. 

El impÜlso ª~la inversión se extiende tanto a la fuerza de trabajo como al 

-capital:- E:~ c~anto ·~ la fuerza de trabajo involucra a la educación como a la 

JI lbid. p.135 
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capacitación de. los trabajadores, como la procuracióíten las cm:icÜcione~ 
de salud, nutrición y vivienda digna. 

Con la estrategia económica de ampliar la capacidad pr6ctucti~a a tra'ITés 

de la promoción del ahorro, la inversión y la eflcie~cÍ~. i permitiría 

mantener un equilibrio adecuado entre la demanda de bienes y servicios y 

lo que producimos los mexicanos. 

"La orientación de la estrategia económica hacia la aplicación 
de la ·capacidad productiva promoviendo el ahorro, la 
inversión y la eficiencia accedería a mantener el equilibrio 
fundamental entre la oferta y la demanda agregada. Equilibrio 
necesario para 8.lcanzar el crecimiento sostenido con 
estabilidad de precios"32

• 

La estratégia··-de crecimiento no estaría completa, sino se formulará el 
. ·-- ' 

despliegue ·:de.; programas integrales y coherentes para el impulso- de 

ciertos sec:t~iE;~ c:iue por sus características y por sus consecuen~ias sobre 

el empl~o y e(coftlbate a la pobreza merecen atención especial, más. allá 

de las ;;,6liti~~~ generales. 

Las lin~~~ ;~e ~si/f3.tegia a seguir para alcanzar el crecimiento propuesto, 

por parte del Plan Nacional de Desarrollo fueron cinco: 

1) Hacei d.~í ~orr6 interno la base fundamental del financiamiento del 

desarrollo nacional y asignar un papel complementario al ahorro 

externo. 

2) Establecer condiciones que propicien la estabilidad y la 

certidumbre para la actividad económica. 

3) Promover el uso eficiente de los recursos para el crecimiento. 

4) Desplegar una política ambiental que haga sustentable el 

crecimiento económico y; 

32 lbid. p.138. 
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Por la natUraleza'del presente estudio, únicamente se evocara a la política 

corresponC:Ü~I1te ~·la del campo. 

Para• superar los ·rezagos y traducir logros generales en beneficios 

concretos, era indispensable contar con políticas sectoriales; existen 

entornos y problemas específicos, capacidades diferenciadas de reacción 

y.· efectos sociales heterogéneos, que hacen aconsejable la adopción de 

objetivos y estrategias particulares en ciertos sectores, sin el quebranto 

de la aplicación de políticas generales. 

Las políticas sectoriales no deben ser discriminatorias, ni basarse 
en una selectividad arbitraria y burocrática que condicione de 
antemano los ritmos de expansión relativa de los sectores y 
empresas de la economía. De ahí que el plan 95-2000, haya 
diseñado y ejecutado políticas sectoriales como una de las 
grandes líneas de estrategia para promover el crecimiento 
económico sostenido y sustentable34• 

2.5.2 Objetivos y metas específicos para el sector. 

Un sector para el cual estableció el PND, una estrategia especial fue el 

sector agropecuario. Se planteó estimular la mversión en el campo, 

consolidar su nuevo marco jurídico y respaldar la organización rural para 

que el campesino supere la pobreza y tenga las oportunidades que en 

justicia, le corresponden. También el PND reconoce que es preciso 

transformar las instituciones y los programas de apoyo al campo. Se 

deben de descentralizar funciones y recursos para consolidar la reforma 

JJ (bid. p. t 39. 
34 (bid. p. 169. 
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agraria y responder c'on . prontitud y : eficacia . ~ . los requerimientos 

productivos de ~ampeslnos'< y. jomalerós, de ejidatarios y pequeños 

propietarios35• · . .. ' . 

. La plataforma: para el desarrollo agrícola que el 'p~};, p~op~so, fue sentar 

sus bases en la reforma agraria. Este aspect6 e~ ·funcl~ental para 

impulsar el desarrollo regional y el bienestar de l~s gru~os rurales según 

el plan. Esta reforma, debería de brindar seguridad jüridica sobre sus 

tierras y al mismo tiempo brindar la oportunidad de incrementar la 

productividad, así como, revertir el deterioro económico y ambiental que 

ha sufrido el medio rural a través de políticas regionales de apoyo al 

sector agrícola. 

La seguridad de sus tierras se realizó por medio de titulación de predios, 

ya que esto dará mayor certeza a los esfuerzos encaminados a consolidar 

la integración social y productiva de los campesinos36• 

. . . -

Para increniehtar la ·productividad del campo mexicano y apoyar la 

superaciÓn d~. l~·pobrez~ extrema que afectan severamente al sector rural, 
._- '.·. :: ,··.;, ... ~ 

se plantearon tres estrategias: 

a) con la i:iai'.ú~ipación de campesinos y productores rurales, redefinir 
. . ' . ~ . __ : -

las instituciones, políticas y programas de apoyo al campo, a fin de 

concl\il.i: i;;1 reparto agrario y dar paso a políticas dirigidas a impulsar 

la productividad; 

b) promover las condiciones necesarias para atraer un flujo 

significativo y permanente de inversión al medio rural, según están 

plasmadas en la reforma al artículo 27 constitucional y ; 

c) apoyar la organización rural como eje de la transformación 

productiva de este sector económico, y como punto de partida para 

35 lbid. p. 1 1 o. 
36 lb id. p. 1 1 o. 
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hacer de la igualdad de oportunidades una' realidad en las áreas 

rurales37, 

A partir de lo anterior el plan se propuso; supe,rar el.'·'. rez~g~ · agrario.·· 

mediante la conclusión de todos los expedientes :en:.i,sus. aspectos 

sustantivos y de procedimiento. Para ello,i>se '.'apoyaraY'el 'itrBbajo que 
- . .- ' , , .. , . e,'; •• -

realizan los tribunales agrarios y se'rieivará'a cabo un'programa;especial 
,,·,o 

para atender a los ejidos y comunidades Ciue s.e: e:riC:u~ritren · en los 

distritos nacionales de riego. Además· se , icip'\ili;¡S \ l~ ~;c·~i:iffi6'á~iÓn_ •y · 

titulación de derechos ejidales v ~oiaié8·!.üri>~a5: :D~ante· la 

administración zedillista, se concluiría la C:ertificación .. y/tiÍÜlaCÍón de 

ejidos, comunidades y colonias agropecuclrias rnedi'.in~~ los Ü,.ecaiusmos · 

que al efecto promuevan conjuntamente la~,,~~~°:~~~~e~~~~arl~~;~· los 

grupos sociales interesados38
• . •.• , •. /····· ·: .. •:.•. ·"·''':<:. 

Se iniciarian en todas las entidades federativa'.~·1a.·~i~~~C::i6ii ~e·~~cic:>~es 
para la creación de reservas territoriáles'·~~;,.'J.~··p~Íc'{~~C:ión:d.e'los 
gobiernos estatales y municipal~s. así'como de '1as··autoridades ejidElies. 

·Mediante tales reservas. se buscó propiciar una planeación adecuada de 

las actividades. productivas en el a;o ; ~l 'aprovechamiento pleno de las 

tierras cultivables.•. 

También es' importante que en el marco de políticas de desarrollo, se 

im.:P1e~e~~~i;, la~ pC>líticas sectoriales. El objetivo central de la política 

agr~~~~uaria,piÜ~'.la ~dministración de Ernesto Zedillo, consistiria en 
. ' . ' 

incre:r;nentar el ingreso neto de los productores. 

37 !bid. p.130. 
33 Planteamiento elaborado, a partir de Ja deducción de los lineamiento a alcanzar por el mismo Plan Nacional 
de Desarrollo, elaborado por la administrnción zedillista. p. 111. 
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Con objeto. de: alentar, la expansión de las cadenas productivas de los 

productos primarios con · b~ja productividad, se seguirá ejerciendo la 

política de ~poyo~ dh:~etos/ ~e ~a im:Plica un alto porcentaje del 

presupuesto del Producto lnt~:riic:);:Briit¿ (PIB) agropecuario, también para 
. --.i: '···" 

incrementar el ingreso de los• prod.üé::tores. Al mismo tiempo esta política 

permitirá que sus precios seJnc~~~E3titivos39• 
En las áreas en que México .tiene ventajas comparativas, el nivel . . 

competitivo de los precios< de· estos :Productores permite un nivel ·de 

ingreso de éstos, que no. reqweren de subsidios. En éstas ·áreas, 'los 

instrumentos que emplearla ~!gobierno para apoyar a estos trabajadores 

se basaron en la construcciól'l: de infraestructura regional (caminos rurales 
..... • 1;.·: -

y almacenes), que esti.mulariari a la inversión y que acercarian al 

productor a los centros de cémsi:un6.: Se .terminarían las pequeñas obras 

hidráulicas en proceso, con objeto· de• ampliar la frontera agrícola de riego 

en 600 mil hectáreas y se tratarla ·.de. reforzar a los programas de uso 

eficiente de agua y energía así como de construcción de infraestructura 

parcelaria40
• 

ResÚltó necesario consolidar la actual etapa de la reforma agraria, con 

objeto de dar certidumbre Jurídica a los productores mediante la 

nonnalización de las tres torcia~ ife producción. Es decir, concluyendo el 

reza~o agrario cuhnin~d6 ; ~1: PROCEDE, regularizando la propiedad 

pri;ad;·y. .~~tÍlll~Eliici?1~·~~~~i;C::iéK~ioductiva41• 
E:1 gobierno trató cte,''.:Promover :nuevas tecnologías, acordes con las 

poten~i,ili'J~d.~~ ~~~bl'l:aí~~ ~ i~s necesidades del mercado. Impulsaría a 
.· . . "· -··> . .. ··«· . 

que la :iilvestiga(;ión•y ia:.·étifusiÓn técnica respondan mejor a los requisitos 
··-:-~_-_:,_-- -,_,--;--

39 Ibid.'p. 138. , 
40 lbid. p. 172. 
41 lbid. p.172 .· 

49 



de la producción regional y m:otivaria a la inversión privada en la creación 

y ·en la transferencia ·de nuevas tecnologias,- organizando y fortaleciendo 
. . 

patronatos de investigación en cada entidad federativa. 

"Es de vital importancia, la existencia de un sistema de 
capacitación rural integral que responda a las necesidades 
regionales de adiestramiento técnico-agropecuario, 
administrativo y financiero, que integre a instituciones 
privadas y públicas, universidades, centros de educación 
superior e infraestructura técnica agropecuaria"42

• 

El actual sistema financiero dedicado al campo en esta etapa, trataría de 

ser transformado, con objeto de propiciar la capitalización de la economía 

agropecuaria, llevando al medio rural los instrumentos de ahorro y 

servicios competitivos. 

"La banca regional que resulte de esta transformación 
promoverá la convergencia de recursos hacia proyectos 
detonadores de desarrollo agropecuario competitivo;:uniones 
de crédito y fondos de garantía y de ahorro'~43• . · · 

No es necesario contar sólo con un sistema financiero rentable, sino es 

importante general el mercado seguro, donde se pueda comerciar es decir: 

"Las actividades agrícolas requieren para mejorar su 
rentabilidad, de redes comerciales sanas y eficientes que 
vayan desde el mercado regional hasta el internacional. Para 
ello se fortalecerán los sistemas de información sobre precios 
y mercado, se ampliarán los medios de financiamiento a 
exportaciones y se instrumentará la creación de una bolsa 
agropecuaria " 44

• 

42 lbid. pp.172-173 
., lbid. p. 173 
44 lbid. p. 173 

50 



Asimismo, para fÓÍnentar condiciones de 'com~etencia ·. qú.é permitan . . 

. aprovechar las ventajas comparativas, se promoverá ·la .. r~conversión 

productiva así como las alianzas estratégicas y las coinversiones4
.5• · · 

Con ~bjeto de evitar la centralización de las decisiones y serv:h- m~ji:,r a l;,s . · 

productores agropecuarios se emprendió la federalización de las.fu:l'lCiones. 

y responsabilidades de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural (SAGAR), mediante la adecuación de sus programas a las 

características de los estados y de las micro regiones. 

Finalmente el gobierno estimularía la participación corresponsable de los 

productores en la planeación e instrumentación de la política 

agropecuaria, así como el proceso de federalización y transferencia de 

funciones de las SAGAR. En muchos casos el gobierno habrá de ayudar 

también a que los productores se organicen en unidades económicas 

viables, qtie hagan posible la ejecución de los programas de fomento. 

·Finalmente, se promovió la transformación de las organizaciones rurales y 

campesinas como instrumento para combatir el minifundismo. Para ello se 

reactivarán los institutos y organismos de capacitación y asesoría 

especializados en la materia46
• 

2.6 Plan de desarrollo del estado de Chiapas período 1988 a 1994. 

En el estado conviven formas sociales de producción modernas como 

tradicionales, formas de apropiación de la fuerza de trabajo y de los 

medios de producción que ya hace más de tres décadas han desaparecido 

en otros estados de la República. 

45 PÍ.iede apreciaÍ'se, qLÍe ~I purlto.de Partida para ésta administración es la competitividad ante el exterior, 
contando con una base productiva eficiente. · · 
46 Planteamiento del ~ismo Plan· Nacional de Desarrollo. en su apartado'ºReforma ngrarian pp.110-111 .. 
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Por lo anterior, las instituciones encargadas de diseñ.ar las políticas de 

desarrollo• para el estado, así como los representantes de cada una· de 

esas instituciones, tienen la obligación de diseñ.ar y aplicar políticas que, 

. acorde· con el desarrollo y situación presente, pasada y futura puedan y 

hagan del estado una entidad que inicie su recuperación' . social, 
' 1 • • 

económica, política , etc., como lo marca las bases de la planeacióri y por 

'supuesto por las condiciones de pobreza que vive Chiapas. 

I.as políticas para la creación de los distintos objetivos. tanto generales 

como sectoriales se han llevado a cabo mediante la dete:i:nrlnación que ha 

tomado el Gobierno estatal para propiciar el des~ollc::l de Chiapas, 

tomando en cuenta los niveles de marginación . ;·.'del diagnóstico 

económico que permiten saber o valorar en. gei:ie~;u .·las. carencias y 

necesidades del estado. 

Los datos presentados por el Plan estatal de Desarrollo según el mismo 

documento, destacan el financiámiento generado p()/81 Q-C>l:>iemo estatal a 

la semilla mejorada, a la mecanización de l.;: agrlcÜitura y a la asistencia 

técnica. Dentro de los apoyos para la organización ·productiva resaltan los 

apoyos al crédito y a las representaciones o gestiones para los 

productores agricolas. 

2.6.1 Objetivos generales del PDECH 

Dentro de los objetivos generales del Plan de Desarrollo del Estado de 

Chiapas 1988-1994 se puntualizan los siguientes: 

l. "Integrar a Chiapas al desarrollo nacional. 

2. Integrar a los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno de 

desarrollo estatal 
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3. Sentar las bases económicas y sociales neces~as para elilIÍillar . 

el rezago y la marginación de la población. 

4. Lograr el desarrollo Nacional equilibrado. 

5. Articular las acciones de los agentes económicos. estatales p~a 
elevar el nivel de vida de la población ·· 

6. Crear y ªP()Yar la creación del empleo prod.J~i'vo pElra. elevar el 

nivel de vida de la poblá.ción;. • <::•· 
7. Aprov~bh~ l~~ recurso~:naturale;; d~ Chiapas y pr~servar los 

ecoslsteJ:Xl~s: ' '.:" ,.; . . , ' <:< 

8. Reestablecer /el_i:'eClluili>rio) ';;I1tre /i()~' ecosistemas y el 

aprovec~aillie~tó de. lc)s r~cÚ~sos. natllrales; 

9. Explotar.Ío~r~c~~6~;I1;§~e~·.'6oil~fibiencia económica y con 

técnicas apropiadas :ParaYsii' conservación. 

10.Aprovecliarla tierr~ d~·a~~+rdoala vocación del suelo, dentro de 

UD. siste~a'i~ ¿~~d~d-~~ ~J tel1encia. 

11.Fortalecer · la : .. ?rgarif;~¿;Íón' agraria básica de ejidos y 

comunidades, :Para iricrementar la eficiencia productiva. 

12.Promover el crec~~Ilto'i'c:i~ la .vida eterna de los ejidos y 

comunidades á través de : ia agilización plena de todos los 

instrurnent~s que lii ley'b1:or~a en.materia de organización. 

13.Impulsar el desarrollo. ~;;ct~rlal y regional, y consolidar las 

actividades agropecuaria.s, forestal y pesquera como ejes de 

desarrollo . 

14.lmpulsar el desarrollo de la agroindustria e incorporar 

tecnologías de punta 

15.Fortalecer las actividades de transformación de los productos 

primarios para agregar valor y generar empleos. 

16.Rehabilitar y modernizar la infraestructura de los servicios 

productivos, sociales y de salud para mejora su eficiencia. 
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17.Impulsar a la industria dé l~cliis~ccióncom~ uninstrumento 

generador de emp1~C>. ',.'. t:liíerit~do ... • ·sus acciones al 

aprovechamiento Óptimo .. dei' los r~~UrSO~ materiB.les y hÚnianos 

regionales para fortalecetl~'¡,;_ctÍVidi:ide~onómica en la entidad. 

18.Abatir el rezago en la 'dispbzrlbilidad de vivienda digna y 
,,_- ,_ 

adecuada, en concordancia con · los criterios de políticas 
> -- ••• 

regionales y que vinculen la participación de la sociedad, a 

través de la concertación con los sectores social y privado, a 

efecto de imprimir eficacia a los programas habitacionales de 

atención a los grupos de menores ingresos. 

19.Atender las necesidades de las comunidades indígenas con 

respecto a su identidad cultural, étnica, a sus lenguas, usos y 

costumbres, así como a sus formas de organización política, 

social y económica . 

. 20.Respetar y hacer respetar . la dignidad y los derechos 

constitucionales de los indígenas; 

21. Asegurar el acceso de los; hidígenas a un desarrollo justo y 

equilibrado 

22.Garantizar el derecho ala salÜd, para mejorar la calidad de vida 

y hacer posible el. de~~6í{~ ?integral y armónicó de los 
-,:~·:.º.:"·' -; .. ;t,--: :.:.{~' ~ ' 

chiapanecos. -. ";:.-· · 

23.Formular e instrume~iíJ;.illi<~~ograma ·.d.;,, desarrollo integral 
- - · .. ::c:.!"~C~',, · '" --e· .. - · ·11.,_;:c 

donde las actividad.es·: p~oi:iuCtivas, conserven el equilibrio 
'-·~·"-' --

ecológico" .47 ;;x · .· .. , .......... . 
·•, .• 1;··>.,·ji\:. 

verdaderamente es difícil, 'conse~,c~d.a uno. de los objetivos antes 

citados; en primer lugar po~ la'. f~t~ d~ iri~tiii~~iÓn .d~l c~pesino para 
•• • •• ~ "> •• ' - • _.. •• ·, • ·: • 

- ... , '." '. 

47 Plan de Desarrollo del estado de Chiapas, 1989,Poder Ejecutivo Estatal. México. pp. 241-252. 
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... ,•-' . ~-· :- ... _ :.~:.· ..• ,.{.•,:~ - -:.::.~_-,.:-;--:: ·---~ -'~,1~:~ -... ,. .. ,,---~e• 

aprovechar 100%' ''la tecnificación: •. · segund~ JÍ~s ·'·r~~lir~bin:~oréstá.Ies 
existentes; ya son e:iqJlotados ;ero ~o ·~ar )os campesirios', sino cpor 

terratenientes y empresas madereras transnacionales( lo cual req\iiere de 

un estudio particular).Garantizar el derecho a la salud, significa, 

garantizar una base económica fuerte, es decir hacer rentable para todos 

los campesinos al campo, algo que no va a lograr el modelo neoliberal." 

2.6.2 Objetivos del PDECH para el sector agrícola. 

En el mismo contexto para Chiapas, el Plan estatal de Desarrollo, concibió 

para é1 mismo periodo una serie de metas y politicas sectoriales, delas 

cuales para el sector agricola se sintetizan las siguientes: . 

a) ;•c()~s61idar la economia agricola como base. del · desarrollo del 

estado. , >:. ~x;·~ .. ' :·~'.>:.· -~-~---"-
'~~.:_,_· 

b) .Aumentar la eficiencia productiva en la activi?áCI El:i;iricola::, 

c) Alcanzar la autosuficiencia en todos los. prodücitos de primera 

necesidad de origen agricola con potencial productivo. 

d) Aplicar métodos modernos, técnicos y admlltistrativos para ~ajorar 
el proceso productivo agricola. 

e) Impulsar la agricultura industrial con productos de exportación. 

f) Reestablecer las características edafológicas de las áreas 

erosionadas o sobre e:iqJlotadas, ocasionadas por la tala 

inmoderada, la ganaderización y el uso irracional de los suelos. 

g) Utilizar eficientemente las aguas y vasos superficiales en apoyo a la 

agricultura de riego. 

h) Crear sistemas para el tratamiento de las aguas pluviales y 

residuales provenientes de las área urbanas para usos agrícolas. 

i) Capacitar y entrenar permanentemente a los agricultores para 

mejorar su productividad. 
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' ' 

j) Incrementar .. la proc:il.lC:ción y prc:idu~ividad de granos básicos, 

oleaginC>sas y cÜitiv'.os 'd.~'~iin:Port.;nciél. eco~ómica para coadyuvar al 

logro de .. la 'él.u~éi~ficiencia alimentaría y 6oritrlhllir a Iá. oferta de 

productos para. '~6s ~ercados nacional e intema'ciC>:r.J.al. 

k) Increiri.~ntar '1a' 'participación de los ~pos' indígenas en la 

produc'Cióll ~Qrlcola destinada al autoconsum.6 y t generaCiÓri de 

excedentes para los diferentes mercados. · -'· 

1) Definir líneas de investigación en materia' a9'l"Í~b1a{~e ~~s~Óndan ·a 
.. "'. -·· -· '_.,' __ .. ,. 

las necesidades del estado, fortalecer la:~~ión'éie':~té~r.rica~ que 
contribuyan . a conservar los recursÓ~; natüi-'J:i~s •. ~~. ci~tener el 

equilibrio ecológico. ·'· \ 5 '< 
m) Cuidar que la nueva estructura''' hlctrC>agriC:oia -no : modifique 

negativamente las coné:liciones n~ttiz:iie;~:': ·; ... 

n) Controlar la frontera agrlc61B.:;~i~ÜI~eI11:~. en. aquellas zonas 

sensibles á la alteracióri eciC>16~c:iEt';;:·~;,;· '. )i ' . 
f'.>i~· ·.···-~ ' . ·,·/;~;~~:: .. , 
-~:>\((·--.·_:·;.;"_ •. ·;~. /~>-~. 

La situación pre~alecientt;l en el se~C>r'a\';¡Tí601a;: ha obligado. a que los 

objetivos~eanmás específicos para_~I.s~(rtoí-;19~U.a1 ha.:_penrutidc:i qtie el· 

gobierno estatal haya creado los siguientes puntos:· 

a. "Transformar las condiciones• ~~;,·~Úrn .. el .desarrollo de la 

agricultura 

b. Regular la tenencia de la• t~~g~;·i)ár~} garE1Zltizar la explotación 

racional 

c. Fortalecer la organización • admÍn!~ti1;1tiv:a, jurídica y crediticia así 

como la técnica de los p~odlil'.:tores para el uso adecuado de los 
.,..:_'-'..=-::=··· 

suelos 

.. lbid. pp. 244-245. 
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d. Induci.l- a la especialización regional en término~ de la 'vocación , 

natural de la tÍerra y aplicar pá(:¡uetl3s tecn61ógicios c¡{i9 irit~gren la 

vocacióJ1 del ~uelo c6I1 el pioC:~so productivo de los cultivos; cuya 

producción ~6 afeci:e al~s recursos naturales 

e. Lograr el uso pleno de la infraestructura hidroagrícola que tienen 
' ' 

deficiencias operativas y capacitar al productor sobre el uso racional 

del agua y el suelo, con tecnologia adecuada a las condiciones de la 

producción 

f. Apoyar prioritariamente al sector social y a la producción de 

alimentos básicos 

g. Formar unidades de producción, técnica y económicamente 

determinadas para abatir costos y elevar rendimientos 

h. Investigar y determinar los elementos para una mejor fertilidad y 

nutrientes de los suelos sin containinarlos 

i. Intensificar la asistencia técnica para gradualmente eliminar el 

cultivo antieconómico de la tierra, reducir pérdidas y mejorar los 

ingresos del productor 

j. Apoyar el incremento de la productividad a través de la 

transferencia de tecnologia adecuada a las condiciones que 

prevalecen en cada región, así como asistencia a los productores 

sobre los métodos y productos correspondientes 

k. Promover la corresponsabilidad entre todas las instituciones de 

fomento al campo para elevar así la eficiencia en el gasto de 

operación 

l. Promover el incremento del monto y cobertura crediticia a los 

productores de bajos ingresos con potencial productivo 

m. Canalizar eficazmente el crédito de acuerdo a las necesidades 

observadas por la Banca de Desarrollo y Fondos de Fomento 
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n. Agilizar el proce~o de regulación de tenéncia de. la tie~a y vigilár los 

derechos agrarios · ·· · 

o. Apoyar a los. productores ··~n ·la realiza~ión. de ce~~ros·. d~ acopio e 

incentivar a la comercia.IÍ~~~ió~ directa d~ lo~ J;li~diiC:~6s ". 49 

Los objetivos específicos, ~o ciweren. decir' que éstós;'á{ vayan a lograr el 
·,-:' '-o! 

desarrollo del cainpo, y nÍ~s si fuiéan .la baSe dei pro9reso en un sector 

que esta polarizado, donde :fincilleros, g:Í3Ilélc:l~ros, aut~ridades, etc. se 

reparten el pequ~ño cr~cilniento, dejando a:, la ~ayoría del sector en la 

pobreza y exclusió~:i. 
Tal es el caso del e~tado de' qruapas, ya 'crue i>'ru:a transformar y regular la 

tenenci~ d~ la ti~rra'.;. pbr · prlncÍpio. se• tenc!.rla · Ciue erradicar por completo 

las costúfilb~~s; lct-'técnicél apli(;élCia para la producción agrícola, etc. 

ademá; df:l ·que ~~ ~~~dría{Ju~ ~~iar íél p~oducción de temporal por la 

de riego, im:Plici~d.6 o:b.\iiamen~e. .transferencia de tecnología a una 

población ~~];)~~in~; ·~~ caiece de formación ~ducativa; que pueda 

aprovechar. cÍl 1bo9i ~l · ~vanee. técnico en la materia. OtÍines serían los 

beneficiados son: ca~iques, exportadores, agroindustrias, etc. y no los 

campesinos asalariados y explotados del estado. 

Lo anterior se ve con mayor claridad, en los capítulos siguientes, donde se 

matizan las distintas formas de producción, de tenencia de la tierra y 

sobre todo las condiciones sociales del campesino e incluso de la sociedad 

chiapaneca en general, además donde se podrá vislumbrar la actual 

situación de los campesinos; 

Otro de los problemas, por el cual no se pueden llevar acabo los objetivos 

específicos, esla tenemcia de la tierra, en Chiapas los campesinos no son 

los dueftos- d; 113.- ti~ria,' a .pesar del nuevo articulo 27; los verdaderos 

49 Ibid. pp. 277-279 -
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' ' -

dueños son los ganacteI:os, ~groindus~as y autoridades estatales. lA 

quien se le va a iegwarlza/1a: tene:óciia de la tierra?, claro está/que son a 

los dueños caciques, ganaderos, et~. a la ~a;oría d~ los c~p~s~os no' se 

les puede regularizar nada que no tienen.· F~~ente i~ eial:>oJ:a6ión -de 

objetivos específicos, no tienen nada que ver c'o~ ~l ~~rd~dero ~esarroll~ 
- - -

de los campesinos e indigenas, sino que estos son para dar respaldo a las · 

necesidades de los mas beneficiados del sector. agrícola. Obviamente 

hablar de ello, en un capitulo que es únicamente descriptivo, no 

argumentarla satisfactoriamente la postura citada, por ello sería preferible 

remitirnos a los siguientes capítulos una vez más. 

2.6.3 Metas del PDECH en el período. 

La meta del Plan estatal de Desarrollo para el período, se puede alcanzar 

mediante estrategias que vayan acordes con los objetivos . y con' los 

recursos existentes que aseguren el buen desarrollo 'y.a~tiaciÓu,cie 
éstos. Para ello, el PDECH, formuló las siguientes estrategias; 

.a) "impulsar la aplicación de paquetes tecnológicos para impulsar la 

tecnificación de las zonas productoras de temporal y de riego 

b) rehabilitar y renovar las plantaciones de cafetales y cacaotales para 

elevar la productividad 

c) otorgar estímulos fiscales hacia los productores para la adquisición 

de maquinaria y equipo o construcción de obras de infraestructura 

rural 

d) ampliar la cobertura de las lineas crediticias para los productores de 

granos básicos con potencial productivo, para así aumentar su 

productividad 

e) fomentar prácticas de conservación del suelo y agua para ampliar la 

actividad agrícola 
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f) ampliar la oferta de fertilizantes de mayor contenido nutricional 

para la ·producción, así como asistencia técnica para el mejor 

aprovechamiento de los fertilizantes empleados y 

g) desarrollar proyectos contingentes para la protección de daños 

naturales como incendios, inundaciones".50 

Dentro del mismo PDECH a la producción se le ha reservado una serie de 

medidas para incentivarla, así como a los productores mismo. Entre las 

principales propuest_as para.la producción se encontraban, la construcción 

de semilleros de variedades ·mejoradas, la rehabilitación de sistemas de 

riego ya existentes así c~zno ia 6~nst~cción de nuevos canales y construir 
-,· . 

nuevas obras de riego y de tl9m:PC>ral basadas en la tecnificación. También 

se continúa el énfasis, de educar al productor en las mejores opciones 

para el uso del suelo, promoViendo así la variedad de cultivos que nutran 

a la tiena. Se tendría que educar'ª productores que hablan dialectos, que 

no cuentan con instrucción y sobre todo a una población, en su mayoría, 

carente de apoyo gubernamental y que sólo depende del tiempo (clima) 

para poder generar ganancia e invertirla en semilla mejorada, y 

comprender y explotar a la tecnificación agrícola. 

2.7 Plan de Desarrollo del Estado de Chiapas período 1994 a 2000. 
2.7.1 Objetivos y metas del PDECH para el sector.agrícola 

Dentro de su esquema general, para el sector agrícola plasmó a un "nuevo 

modelo económico" como inicio de un desarrollo estatal y sectorial. 

"El nuevo modelo económico era y representaba la suma de 
esfuerzos entre los distintos sectores de la sociedad, que 

'° lbid. pp. 278-280. 
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busca. acortá:r la brecha eiitrela l:l:cono~a de autoconsumo y 
la de mercado, buscando el eqlliliJ:)rio.entre ambas"51

• 

Se sustenta el impulso del"s~~6~<a.~opec~ario; a la industria de la 

transformación,. y ... •·'en;. : .h~~~ .; complementadas .. ::rue .. ~Ículadas 
increme11tarian' la 'P~oducción y ~~oducfivid~ci co~ rentabilidad e i.Ínpactos 

::~:s :nl:f:tt~=~~:·~it:~!~t=~·~t~i~~:~:;;:~ E~::~. 
desarroll~ regf~~a.l. ~ pa.rtiÍ" de • las :¿ondiciones pi:evaleéientes y del 

potencial· producti;¡.a· •• da;::.~ada :l.:inci'.:cie11~-,~;,iiií6ipÍos,•·. comunidades y 

ejidos. •:, ' ~:;r >:: '. ' "".'.. 

Es necesario; parafon:ient~·; llevaracEibo'B.l puev(> II1odelo económico, la 

captación cie . rE!c;ursoS' 'nacio~·ale~ y del É;t;;deri~:r: CíUE! ~e arraiguen en el 

estado, que !'e~tan ~onformar la il:ifr'a~strhct~~i~á~i~a para .generar 

riqueza; y empi~os bien remunerados y p~~.in,éi~t;,;s;J:;~aatacar así el 

. atraso, la I'ná:rginación y la pobreza extrema di31 e~iacto. 

"Modernizar al campo requiere de la práctica del esquema 
equitativo de participación y asociación de pequeños 
propietarios y empresarios que con apego a la ley, promuevan 
el flujo de capital y el uso de mejores técnicas de producción y 
explotación que permitan incrementar su valor agregado y 
rentabilidad, así como, lograr adecuados canales de 
comercialización en los mercados estatales, nacionales e 
internacionales''52

• 

La nueva política enmarcó el empeño por parte del gobierno estatal de 

resolver los problemas de productividad, con el fin de abrir la economía 

agraria. 

51 Plan de Desarrollo del estado de Chiapas,1995. Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. p. 179. 
52 !bid p. 180. 

61 



2.7.2 Metas del PDECH en el periodo. 

El nuevo modeio agropecuario debía buscar como metas principales: 

1- la producción y la productividad 

2- conservar y explotar los recursos naturales de manera racional 

3- reforestar las áreas deforestadas o erosionadas 

4- capitalizar al ejido y establecer canales fluidos de crédito suficiente, 

oportuno y barato; y 

5- establecer en . las zonas rurales agroindustrias y otras fuentes 

alternativas• de empleo. 53 

El sector priva:cio jugará'ún papel fundamental de reactivación del campo, 

así ~o~o t;.,rÍlb~él:J.<·~i;~~bi~rno· estatal, para regular en los ámbitos 
,';·~ ,'' 

necesarios.para orlentcii.y·capacitar·a los agricultores, procurar precios 

justoS, apoyar·c~ri'~~eSüUCturB. y·~obl-e t·ado dará seguridad jlllÍdica a la 

propiedad de laciierra del estado.de Chiapas.· 

- .-.: 

"Los objetivos del nuevo·.··· ~odelo ···económico están 
encaminados a lograr Un bien;;;;siáí< matciriaI. y moral de la 
población rural, que le pei:Iliitá salir. de ·los problemas de 
marginación y pobreza que padece• y pueda contribuir mejor 
al desarrollo del estado''54• 

Específicamente el objetivo presentado por el gobierno estatal es 

consolidar y fortalecer la producción de productos básicos en Chiapas, 

principalmente del maíz y el frijol en las regiones con vocación de cultivo 

procurando ampliar su cobertura, aprovechamiento y comercialización a 

fin de incrementar los rendimientos de la producción55• 

~3 Puntos, que se obtuvieron de la consideración personal. sobre la importancia entre otros, que se establecen 
en el Plan de desarrollo del estado de Chiapas. pp. 179-181. 
" Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. Ibid. p 181. 

• 5S lbid.p 182. 
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Dicho objetÍ~o.debe de ser alcanzado por medio de ciertas ~~llticas que 

emprenderá el Estado, las cuales se enuncian de la siguiente manera: 

a. "Proponer la definición e integración de programas estatales 

por cultivo y región, que desemboque en una productividad y 

aprovechamiento con el fin de comercializarla. 

b. Brindará asistencia técnica, capitalización y extensionismo 

agrícola a través de promotores de la producción, propuestos 

por las comunidades indígenas y campesinos, recuperando la 

experiencia y conocimientos ancestrales en la producción del 

maíz basada en la potencialidad de la tierra. 

c. Promover ·la formación de pequeñas asociaciones agrícolas 

para la producción de los granos básicos como el maíz y el 

fríjol. 

d. Desarr~llru<nuevas tecnologías según características de cada 

una del~~ie!;fiones productoras de maíz de autoconsumo. 

e. Estélb1~~~i'a;6ciaciones entre propietarios de la tierra y con 
,~_L,., 

fuvérsi()íii~tas) de gran escala, para crear infraestructura 

nE!c~s~a,,p~~·~pulsar actividades estratégicas, aunado a la 

~eneraci.ó!l·i:J.~ exripleos rura:Ies. 

t. I:>estimi.r . .i. la agricultura, además de capital de riesgo apoyos -,, - ,--

a· la p~oducción con insumos, asistencia técnica y con 

capa~it~cÍÓn hacia el extensionismo. 

g. Fortalecer las áreas de investigación agrícola, de las cuales 

deben de surgir paquetes tecnológícos de alto rendimiento y a 

bajos costos garantizándose su distribución y aplicación. 
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h. Unificar a los pr¡,duC::tores de maíz y frljol en un asociación que 

permita d~. benElflcios · ba~ados ·e~ e'concímías de eslJ~a y en 

ofertas de prC:Íduccióri' qii.e 

productor indÍvid~al;;_66 ·· .' 
;. ' ,-. 

De la misma manera cobra iJÍiportancÍ~ para. el PDECHi eÍes'Í:~leci.niiento 
de la regularización de la· tlerr.,i ~~í· 6'6~b·j\;{~u~cí d~ ·é~ta: P~a ello se 

."·., ··,, .... -· .... ,., .· •" - .-__ . 

establece el objetivo que . p¡,r 'riiédio .: d.~ ~; pa~to 'agrario se realice la 
' -- ~ ,.¡ -' ~~:, 

concertación y conciliación ;Cie'.ia}tenenciá\c!e' la 'tierra para crear las 

condiciones de desarrollo en el campó ·I:hi'~i;áile~o~ Los lineamientos que 

se consideran dentro de este objetivo· fueron:•·· 

a. "Propiciar dentro de la ley . correspondiente, que ejidatarios, 

comuneros, pequeftos propietB.rios . ~d()pten un forma nueva de 

organización sea cual sea, · cori.· er· ·~bjeto de incrementar su 

productividad y sus ingresos. . ,. / :. •· , : 

b. Fortalecer y hacer realidad la aplicación del ' artí~tuo . 27 
___ -_·:...· •• ;<"-"" ;;.:_'-''-"·'·-'·-'--·'.:-

constitucional y la nueva ley agraria que beneficie alos'.cariipesinos. 
- - - ·- - o '-. ' . . ~ ._' • - ', ". ''~-- · .. ,;:.:~- •. - : 

c. Propiciar la compactación ele tierras entre ejÍdata.zios '.c:íue permitan 

impulsar los proyectos productivos y generen· fueritt3s de empleo 

bien remunerados en el medio rural. 

d. Fomentar la asociación campesina, permitiendo con ello las 

restricciones del minifundio y ocupar productiva y eficientemente la 

tierra y conservar los recursos. 

e. Creación inmediata de comités municipales agrarios de 

participación rural de iniciativa presidencial a fin de que se 

precisen y convengan entre productores privados y sociales la 

'º lbid. pp. 182-183 
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entrega a título individual de demasía y excedentes de. ·tierra a 

quien acredite su derecho real: 

f. Las tierras en latifundio, improductivas o en acaparamiento serán 

afectadas inmediatamente y utilizadas para dotación o venta segúÍl 

las necesidades de los grupos a ser beneficiados. 

g. Realizar la entrega de la tierra a campesinos por la· vía. de 

fideicomisos (lista de beneficiarios por única ocaElión .· y a títwo 

individual). 

h. Las organizaciones campesinas podrán promover , .. sus 

representantes, sin embargo no se realizaran dotaci<)'[tefl'.a no~re 
de organizaciones, sino a individuales con acto.· dé. ~~crituración 
optando entra la propiedad individual y copropiedad. 

i. Realizará la expropiación inmediata de los lat~di()~ a: ful, de 

transferir las propiedades ilegalmente constituid~~ ,c.'del ··sector 

privado al. sector social, para alcanzar la paz y dar por te.rminado el 

reparto agrario en el estado. 

j. Emprender una campaña de titulación de la propiedad rural, con 

base en ' los que establece el articulo 27 constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos y a la certificación de derechos agrarios, 

quedando los ejidatarios y comuneros en libertad para titular su 

parcela.en lo individual o como copropiedad. 

k. Identificar a los ejidos que nos son explotados en su totalidad, con 

el fin de canalizar recursos que promuevan e impulsen proyectos 

productivos, mediante la aplicación de tecnologías acordes a las 

asociaciones que propicien la reconversión productiva. 

l. Propiciar la diversificación en la agricultura y la aplicación de la 

tecnología en concordancia con el uso potencial del suelo de las 

regíones. 
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m. Identificar. los·. ejidos con alta productividad en cada región para 

establecer :cadenas productivas integrales insumo-producto, 

mediante la: asociación y compactación de tierras para emprender 

proyectos productivos que empleen mano de obra rural de las 

propias comunidades. "57 

Todos los objetivos plasmados por esta administración, no cambian su 

postura, el reactivar al campo con tecnología y capacitación, cuando los 

campesinos no saben leer ni escribir, tienen dialectos como lengua propia 

y sobre todo, ya terminado el reparto. agrario no cuentan con tierras 

propias, además, se pronuncian por un'. ~bvimÍeÍito Íirmado, donde 

expresan sus carencias y necesidades,'~~/~~ ~~IIJ1~yoría no están 

contempladas en estos objetivos y m..;;tá~; eistablEÍbÍda~ p6r ,ün gobierno, 
;.; .,, .,,.,., 

que sustenta la libre competeneia entre 'ciesiguEÍies paÚCeldesarrollo del 
. . . 

sector. ;.'~~.-'.-~.·~.•.-~· .:-· ·' .. ,_-_.. ·;:>,' ~::~~ 
, ,, • - ·,1..-c.\ ~ :: • '. ':_c.. •• -·--

La importancia de generar las condiciones ne~esélrias para el crecimiento, 

han sido puntualizadas a través de lo~ Planes dEÍ :DE1s~on6 tanto 

estatales como nacionEiles, donde se han especificado lB.s . metai;; y ... 

objetivos, que querrían las administraciones de 1988 a 1994 y de 1994 al 

2000 para el sector primario y sus habitantes. 

Cabe destacar que a pesar de la creación de dichos planes y objetivos, así 

como de la existencia de una base teórica de planeación para el desarrollo 

económico correcta y donde se debe de tomara en cuenta las necesidades 

sociales desde su origen, a través de estos dos períodos de estudio se 

estima que los planes y/o metas descritas no se han conseguido, (capitulo 

IV). 

>7 lbid. pp. 147-150 
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El campo mexicano y sobre todo el sureste y las regiones indígenas, 

siguen suniidaseri 18. miseria, la explotación, y sobre t~do es un s~ctor, 
que para el ap~~to Í;Jubeinamental le impide el"crecinl.ientJ e~onómico';, .. 

ya que éste ~el:J~ fiindarse en la competitividad y e~ l~~ ~~~sh~as. fue~as 
de mercado, cllc:t8.das por la libre apertura .~e' :niercados a nivel 

internacional,' como es el momento de Méx:ic~. •.· · · ,).:.:: .. ::;:··: 
•. -~~ ,. 

·:.·~::.(·.';:: ~" !<;.-_' ·_· - " ··' 

:.::'::~~:7o::;::¡~!';i~~f~"~~f:1fü"~::: 
difícil argumentar una revolución: en' t~dos lo~ ~·~~~Ídb~. cill.~do es sabido 

que en el estado d.~. Clúapas;'n~~~ J:i'~b~~~d~ una·z.;,;~olución cl810 y 

1910), donde las anticiuasfbrm;!s ci~ e~lota~iói:{~iQ:;:i~n si~ndo las mi~mas 
y su población campesina e iridígena, si~e hundida. en la miseria; 

67 



CAPITULO III. CIFRAS OFICIALES DE . LAS· .. VARIABLES DE 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y. PRECIO DE LA' PRODUCCIÓN, ASI COMO 
SALUD, VIVIENDA Y EDUCACION EN LA.POBLACIÓN AGRÍCOLA AL 
FINAL DE LOS PERÍODOS DE 1988, 1994Y2000 EN CHIAPAS. 

3.1 Introducción 

Como se anticipaba al inicio del capítulo anterior, en el presente capítulo 

tercero, habré de limitarme a '.1.lna presentación resumida sobre los 

principales aspectos contenidos en cifras oficiales de gran importancia 

macroeconómica. Se tr.,;_ta, con e~o no sólo de conocer estas cifras, sino de 
. ·. . ' ... · 

preparar su uso analítico y crÍÚco que norníara el desarrollo del capitulo 

cuarto final.• Esta >demás .· ~ari. ~e \i~s cifras oficiales chocan 

lastimosamente con la re~dad l]láterlal ~'zi c;¡ue el campesinado rnral 

chiapaneco reprociuce sus co~(tiC:iod~~ d~ #.da; No es un exceso afirmar 

que ~uchasde estas cifras coh$tib:iy~h ,;~uehtas positivas .. de una clase 

política que h~ t~~t~~~f~o~;t~a~;:Io~~;in_~c!i~~~ ~'.~~~~canee, de bajarle el 

perfil al acontecfm.iento.inslírrecck>nal repres~ntado por el surgimiento del 

Ejercito Zapatis_i:a 1d1(i.ibe~ación NacioxiB.l"a partir del 1 de enero de 1994. 

Es notarlo e('{;.~~~.·riJ.;¡¡diáti~o que de las' cifras oficiales han hecho los 

gobiern:os ~hi~b~~6~s ~n ~e) desde Patrocinio González Garrido hasta 

el actual. Por ic); t~t~"o sl. las· ctlras que mostraré generan la impresión de 

gasto crecient~' eh rehglones tales como salud, educación y vivienda de la 

población chiapaneca, así como en la producción agrícola y precio de ésta, 

sin·ei:Dbargo en los hechos, tales "incrementos" se han mostrado como 

incapaces de revertir un rezago ancestral que explica el mantenimiento de 

una injusticia que sigue hasta hoy en nuestros días. 

Por lo tanto en este capítulo, se presentan cifras oficiales que pueden 

aproximarse a los resultados de los PND y estatales, debido a que no existe 
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una I:>ilblic~bióg.~~st~·i~,,~~atl~~J; ~~,~~t~í~ \6~';r~~~t;;i~CJ~,J~'~bhos 
.• planes. La aprriJCiniaciÓ~'.~ª6~a·en"qti~''I~i' ~Ít~~ ~~é~~z~dos 'son . de 
censos, anuarios y otras estadísticas· que solo'dan resultados en·un cierto 

. . .. -, . ' ... '·«,·· .·~. . . ..••. ;,·,-. ,- . '" . ·'' ' ~·.~ ·".. . - •. ' - . . ··._. -~ , . ''" . •• 

tiempo, ya . seaA éstof>>~izEiiiiis;c~~~I1i:iié;;: p'oi:eie~a'da 'o . a tra..¿.é:S de 

cad.a,Ínfi.· ·· ~rine.··. d~;g~b.<'i.e.rii.6::', ,;>; <> : ~ .. ;;::; '.', · ·'''., •··, < :~:· 
- - - - -· - -_ -- - '"'"' •'\::~;-_---:. . <,'. .. · , •;;~.-: .- ·'.>>-,''~:~-----

A pesar de ello; los' restlJ.tados que ·ífuojm diclias publicaciones de cierta 

~SriE;l~a renéi~' i~ situación'. ~~;{j~:ir'íi~it:~t~'~;; ~ii e'l' ~~~~:·d~l ~iesente 
-.,..,, • ~ ~·:.:..' ·' - . . .e·\ 

estudio son los habitantes de1'c::íimi>ó i:léi estado'de'C:iliapa~::r:.as vartables 

aquí presentadas son la prodÚcción a:JrlcoÍ~f ~l :P~ecf~~éi.,; Í~ i;roducción, la 

educación, salud y vivienda: 'E~~~ ~~.;};l~~ '·fueron ·13Í~Q-idas en este 

estudio, para que sea posible c:o.rroborai-'o,no, ~~~tfil'i ~fi.6aces son los 

planes disefiados, ya que si existe eficaC::ia-'estandocoii.;,:e;n.c;id<:> de que no 
• • ·'. d •' •'> :!' . ' ,, "· -· -. - .. . 

la hay-, en donde se refleja principahnerite! es'.enl~ sáiud.\ie'ri la forma de 
- -__ • -.- - ." .. ;. ·-'- ,_--:·-:'" ·- '. ,_.;.: .. - -~., ~ ·.';': --i ~,'" - . • 

vida de los campesinos a partir de lo exiguÓ,.de 12'tutilidád 'por concepto de 
·' . \ .-:;. 

producción y precios impulsados por el ñiismó' Plan'de D'esarrollo estatal y 
• -. • • ·· .. • " .. ,L .• -.~ ... ·-' '·" ._· .. ·.,. ·• • -. ' 

nacional. Si bien es cierto, que no se tuvo acceso a todos y cada uno de los 

informes de ejecución de los planes analizados, lo cierto es que si se 

atiende a los datos, dan una explicación de la situación de los períodos de 

estudio, es evidente que la situación de rezago persiste y produce como 

necesidad cambiar la situación. 

3.2 Varia.bles agropecuarias a final del periodo de 1988. 

3.2.1 Producción agrícola y precio de la producción. 

En la producción del estado de Chiapas, se utilizan tecnologías que pueden 

clasificarse en tres níveles: tradicional, intermedio y :moderno. El sistema 

de producción tradicional se caracteriza por el uso de semillas locales, 

poca aplicación de insumos, empleo de mano de obra familiar y no 
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calificada. El terreno es'pequefto·así como el.capital de inversión es casi 
_;.;,., .. :-: '}· ,.¡,.,_. 

nulo y la pruicipB.l prodÜC:cién es de ~utoconsumo y de productos básicos. 

El nivel de producción ,"i.rií~miedio esta caracterizado por aplicar mayor 
. ~" ~. ·.-..;.'¡. . • 

numero de insumos 'y ck:Pitai'~ p~oC::eso productivo, así como también se 

práctica la rota~ióil.'d.e'ó~fi~6~'~í como de plantaciones. y finalmente la 

forma de explotaciófí '~?ci~:rD:~ en la que, por lo general, se hacen en 

predios grandes.~· donde abundan los recursos financieros y el uso 

intensivo de ins\llllos. y. mecanización para productos principalmente de 

exportación o de gran importancia para el mercado nacional. 

"La estructura de la explotación agrícola es de 1, 170 000 
hectáreas, equivalentes al 16% de la superficie total de la 
entidad, de las cuales 1, 120 700 hectáreas son de temporal y 
49,300 hectáreas de riego. Siete cultivos ocupan el 97% del 
uso actual del suelo agrícola: 

Cuadro 3.2.1.1 Producción agrícola de Chiapas. 

% de uso de 
Producto suelo 

Mafz 63.7 
Café 16.1 
Frfiol 7.1 

Resto productos 10.5 
Fuente: PDECH.1989 

donde la participación del resto de los productos está dada por 
cacao, sorgo, soya, caña de azúcar y plátano1• · 

La situación. anterior revela, que el producto de gran .únportancia para el 

estado, es el maíz, ya que éste producto ocupa el mayor porcentaje de uso 

del suelo en el estado con el 63. 7% del territorio chiapaneco, seguido por el 

café y elfrijol finalmente. A pesar de que el maíz cubre la mayor parte de 

1 Plan de Desarrollo del estado de Chiapas, Poder ¡;jecutivo Estatal, 1989. p. 21. 
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la tierra de lSbor, éste ha demostrado no ser rentSble para la mayoría d~l 

campesinado de Chiapas .. 

Las actividádes a~c~las en su conjunto a finales. del período :de 1988 

tuvieron un~ tendencia positiva que se caracterizó por un: creci..miemto de 

la superfic:ie •.a•·.· una tasa acumulativa media anual •ct~l :4.1% : y en · 1a 

producción'cie 5: 1 % respectivamente2 • 

"En el caso del maiz, su producción en el período de finales de 
1988 fue de 1, 239,522 toneladas, siendo que para el año de 
1980 la producción fue de 1, 172, 100 toneladas; la superficie 
cosechada para 1980 fue de 497,895 hectáreas, mientras que 
para este año 726,241 hectáreas, existiendo una disminución en 
el rendimiento medio dando 1. 7 toneladas por hectárea para el 
año de 1988 y para 1980 fue de 2.35 toneladas por hectárea. Al 
respecto la tasa media de crecimiento anual fue de 4.8% y para 
la producción fue de 0.7%, el rendimiento decreció 3.94% anual 
hasta 1988"3• 

CSbe destacar que el estado de Chiapas se ubica entre los tres primeros 

lugares como productor de maiz a nivel nacional, ocupando el 51% de la 

población económicamente activa del estado y generándose el 96% del 

total de la producción en zonas de temporal4
• 

Las condiciones para el segundo producto básico, el fríjol, destaca el 

fomento de éste, como lo reveló el análisis hasta 1988. La superficie 

cultivada aumento a 30,000 hectáreas a un ritmo de crecimiento medio 

anual del 5.5%. no obstante la producción anual prácticamente se ha 

mantenido en un nivel próximo a las 40,000 toneladas, cuyo ritmo de 

crecimiento ha sido inferior al de la superficie cosechada; 2.5% 

2 !bid. p. 23. 
3 Ibid. p. 24 
"Argumento que tiene su base' en Ct análisis de difcrerites publi.caciones de la SAGAR. como anuarios de 
producción del estado. diferentes ni'lós y volúmenes. 
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anualmente. Sus rendimientos experiínentaron un decremento· de 2.9% 

anual5• 

Se puede apieCiar que E3i fríjol tieri~ una teildenciEl paÍecÍda ·a 18.'ctel ~"aiz, .· 
aun~~ se haya. aument.,,.do íá.'.~~~¡;;ific;¡e 61llti~ác'l.i; su produ~ivid~~ '7arió. 

Para el caso ·delfríjol, los precios de garantía no compensaron'enun 

rilíiiimo. a ios' c<:lstc>s:~e":Prod}1cción, de la falta de técnica y mácitrln~s· así .. 

como la iIÍsllÍiciencia'de recursos. hacia éste rubro; otro ejemplb ~s el de 

product~i:i co~o ~i s<:lrgo y la soya que tienden al mismo probli;;ma que el 

fríjol. 

·. 
"Así mismo este producto se caracteriza en el estado por ser 
de alto· consUnio, de estar disperso en las zonas agricolas y de 
la utilización de técnicas tradicionales para su producción"6

• 

Un producto de importancia tanto para el mercado nacional, como para el 

internacional es el café, cuyos resultados son satisfactorios en términos 

generales, ya que la superficie cosechada es de 165,697 hectáreas en 

1988. si la comparamos con 1980 esta fue de 142, 131 hectáreas. El 

crecimiento anual fue de 1.9% hasta 1988, mismo que se tradujo en un 

aumento en el rendimiento por hectárea al pasar de .580 toneladas por 

hectárea a 0.617 toneladas en 19887
• Pero no debe olvidarse, que el café es 

un cultivo con. grandes problemas de comercialización, por las crisis . - : . . 
recurrente~ d~ sU:i;;·· p~ecios en el mercado internacional. 

_,- .- ';_~';'::_:; . -,-

Otro de los' p~c)d.\ic:::tos que tiene por su consumo importancia para la 

eco~o:i:Il'ía·ct~l ;stá.d.o de Chiapas, es el arroz, cuya superficie sembrada se 

ha reduc!db] }rél~i:rile algunas áreas fueron afectadas por la construcción de 
:'·,-;· 

5 Poder Ejecutivo del ·estado de Chiapas. 1989. op.cit. p 24 
6 lbid. p 24. . . . 
7 lbid. p24. 
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la presa de La Angostura. Para 1988 se cosecharon 2 408 hectáreas' que 

produjeron 4,457 toneladas con un rendimiento medio de 1.9 toneladas por 

hectáreaª. 
,·.'·.:-,: ' 

Al agrupar la producción por categorías establecidas en 1988, ,se ,~~serva 

que el grupo de granos básicos es el más importante. De un totB!,c:ie 1,098-

677 hectáreas cosechadas, 817 402 hectáreas 74.4% corresponcli~Z:6ri.'. '' 
al maíz ,726 ,241 h~crt~eas, al fríjol 88 753 hectáreas y al arr~z hon 2 408 

hectáreas9 
;, 

Otro d~ Jos as'p~;;~os ~~;forman parte de las conCnci?ri~s ~el CBITJPO en el 

estado, de GlÍiapás, es sin dl.lcJa:el repait;odeja'tjeira~ ~n la,década de los 

ochenta; el Estado fue gran iniciador de la coloriización de tierras para los 
' ' 

distintos agentes económicos de la entidad. 

"Mediante una serie de acciones agrarias hasta el afio de 1988, 
se realizó una entrega de 546,603 hectáreas de tierra a 26,961 
individuos. A lo largo de la década las autoridades estatales 
dotarían de tierras a municipios como las Margaritas, Ocosingo 
y Palenque, como los municipios con mayor numero de tierras 
entregadas a lo largo de los ochenta"'º. 

Para 1988, por medio de 40 dotaciones, 3,185 demandantes de tierra 

recibieron 40,742 hectáreas. En ese afio los municipios donde se llevaron a 

cabo el mayor número de acciones agrarias fueron Las Margaritas, 

Ocosingo y Simojovel 11• 

El sector agrícola aún para el año de 1988, se caracterizaría por niantener 

un alto nivel de producción de temporal y de niuy bajo nivel productivo de 

8 Censo agricola y ganadero del estado de Chiapas. INEGI, 1991. p.6. 
9 Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. 1989. Op.ciL p. 25. 
'º Núilez Violeta.1999.Tesis de Licenciatura,¿evolución o involución de Ja reforma agraria en México? El 
caso del Estado de Chiapas. Facultad de Economla, UNAM. México. p.175. 
11 op. cit. pp. 175-176 
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tierras de riego. Es decir, hasta 1988, Chiapas se caracteriza por ser 

altamente un estado agricola y sobre todo de producción temporalera; los 

predios agrarios en cuanto al uso de suelo para dicho año son: 

Cuadro 3.2.1.2 Forma de Producción arrrlcola en Chiapas. 

Predios Aorlcolas Predios Aorooecuarios 
Reoión / Predios Total Riego Temooral Aarooecuario Extensivo Intensivo Semi Intensivo 
Chiapas 
Predios 24430 66 10537 3740 456 51 8909 
Suoerficie I ha. 7539071 199 1471220 3635546 45669 6692 1989654 
Fuente:Elaborac1ón propia en base a la Agenda estadlst1ca 1995 

En el cuadro anterior, se puede apreciar, la importancia que tiene en el 

estado de Chiapas la producción de temporal, ya que ésta es cubierta por 

1,471,220 hectáreas de producción agricola, asi.nlismo el proceso serni

intensivo predomina en el estado. Y :finalmente, la producción de riego 

solo es cubierta por 66 predios y 199 hectáreas en todo el estado. 

"El valor de la producción agricola total, para finales de 1988 
fue de 63,380.5 millones de pesos, muy superior a los 10,833.9 
millones de pesos registrados durante 1980, siendo para los 
principales productos de 9,054,285 pesos. En este avance 
económico mejoró el nivel de la población ocupada que 
aumentó de 406,553 en 1980 a 541,591 personas en 1988"12• 

3.2.1.1 Producción y precio ganadero. 

Otra actividad que pertenece al sector primario y que forma parte de la 

vida económica estatal, es la ganadería. En Chiapas desde la etapa 

colonial ha sido un estado con presencia ganadera, desde las llamadas 

"monterias" hasta hoy en día con las asociaciones ganaderas. 

12 Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. 1989. lbid. p 21 
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El Gobierno Federal por medio de las instituciones estatales han 

organizado al sector ganadero en 10 distritos de desarrollo13: 

Cuadro 3.2. 1. 1 Distritos aanaderos en Chlaoas. 
1 Tuxtla Gutierrez 6 Palenque 
2 San Cristobal C. 7 Motozintla 
3 Comitán de D. 8 Tapachula 
4 Villa Flores 9 Tonalá 
5 Pichucalco 10 Selva 

Fuente: Anuario estadfstico def estado. de Chiapas, 1989. 

Los distritos antes enumerados, dan la ubicación geográfica de las 

principales cabeceras y alrededores ganaderos de Chiapas. 

El principal ganado por cabeza son el de aves, se9'.uct~ por'ei bovino y 
.. ,.;;_:·' 

ovino dejando la. actividad de guajolotes y abejas' con poca presencia 

~:t::~~=~:~=t~2:~2~anado •. a final. defp~ifocto,··l)l¡ ~~~~,d~lie. Chi~pas 
;\ "" - -.. -··- -~~~ -.~_¿~·<~ _'.::~~::~. ;_;,-

A.·~ :~e::; ~-»<' i_",> •' • < 

.·.:"/•' : . .1.: .,_' -:.:::·_~:·.,~.:- . . i.·:: :_ . 
. '.'f?i > f;_:~:.:.:: 

está dada por: 

Bovino 

. . 

Según datos del éuadro anterior, el ganado bo~o es el segundo de 

importancia para el estad.o, siendo el primero el de aves y por último el 

•caprino. 

- Eiv'wor dela producción ganadera para el periodo fue de 6,544,65114 pesos 

p~a 11:1. ~ctiVidad ganadera en general, siendo por división entre los 

c:iiÍe~ente~ tÍ~cis.:d~·,•ganado el valor, según el cuadro 3.2.1.3, donde se 

····· ob~erva .e1 I>r~'ci() ctei'!;Jiioado: 

13 Secretaria de. Agncultura, á:inaderfa y Desarrollo Rural. Centro de Estadistica agropecuaria. p. J. 
14 Instituto Nacional de Estadistica, Geogrnfia e Informática, 1990. Anuario estadlstico del Estado de Chiapas. 
p.278. . . . . 
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Cuadro 3.2. 1 .3 Valor de la reducción de anado en el estado. 
Bovino Porcino Ovino Ca rino Aves Otros 

5,958 512 361 013 58 012 9,544 100,709 56 859 
Fuente: Elaboración propia en base al anuario estadlstlco del estado de Chiapas.1989. 

El ganado de mayor valor, según datos anteriores es el bovino, seguido 

por el porcino y el de aves. 

La supeiñcie. destinada· para Ja actividad pecuaria en el periodo fue de 

2,856,5SO '. Íieci:ái~as> de .las cuales 1,445,496 hectáreas son pastos 

indU:cict6s~ 1;.dii,bs4~ori pastizales naturales para dicha actividad15• 

Los planes' ciisefiad.c>~ para este periodo, hacia el sector primario y sobre 

todo al· aÓzi~6J..;;.,' di~roD. l~s i:esÜitados anteriores, los cuales podrían 

trad;J.~h-~e· ·~n: m~joras soci"1les, tal~s;·<::6ri-i6°hos servicios a los que la 
.. - ~ •, . :..:_~ -.;-::.;;.:"··.,.·~-:~·-

sociedáci tiene derecho, como saIÚd, .ViVienda y educación. Dichos 
''...:~ 

servicios son descritos a continu.i'~'i6~ en cuanto a sus resultados ya 

. oficiales de ellos. 

Así también, cabe señalar que la inmigración es parte del sector social del 

estado, para la cual se describen características como población 

inmigrante y su presencia cuantitativa. 

3.3 Inmigración y variables sociales del periodo. · 

Para este periodo Ja población ininigrante fue de 107,030 habitantes en 

todo el estado, de los cuales la mayor población asentada en la entidad 

son de Tabasco, Oaxaca, Distrito Federal, entre otros, y la población que 

no es del país fue de 31,101 habitantes16
• 

"!NEGI. 1990 lbid. p. 283. 
16 Instituto Nacional Estadistica, Geografia e Infonnática. 1990. XI Censo de población y vivienda del Estado 
de Chiapas. México. p.88. 
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cuadro 3.3.3.3 Principal~s .estados. de inmigrantes a 
Chia as · · 

Estado Total . Hombres Mujeres 
D.F. 17,232 . 8,617 8,615 

Oaxaca 16,451 8,581 7,870 
Tabasco ': 23,316 11,568 11,748 
Veracruz · < 16,930 8,812 8, 118 
Otro als : 31,101 19,807 14 294 

Fuente:XI Censo de población y vivienda de Chiapas 1991 

Como puede apreciarse, el mayor numero de inmigrantes a Chiapas 

provienen de otros países, como pueden ser fronterizos del sur del estado, 

seguido por Tabasco, el Distrito Federal y Veracruz principalmente. 

3.3.1 Salud 

Uno de los rubros de comparación en la presente investigación es el, sector . 

salud, el cual cuenta con una infraestructura de 238 unidades médicas 

hacia finales de 1988. 

El servicio médico es brindado por las instituciones siguientes: 

Instituto Mexicano del Seguro Social( en adelante IMSS), el Instituto de . 
,,. 

Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (en. adelante 

ISSSTE), la Secretaria de Salubridad y Asistencia (en adelante SSA) y 

hospitales de la Defensa y Marina Nacional( en adelante SDN). 

El personal médico se distribuye de la siguiente forma en las instituciones 

del estado: 

Cuadro 3.3.1.1 Infraestructura médica en Chiapas. 
Institución 

IMSS 
ISSSTE 

SSA 
Total 

Personal médico 

1835 
724 
2266 
4825 

Fuente: Anuario estadistico del estado. de Chiapas, 1988. 
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-· .: o,·, -, -

El cuáclro ail.teri('); revela, que para atender a la població'n 6~~;aneca se 

cuenta con 4825 médicos, enfermeras y demás personal rel~ciC:inado con el 

sector salud .. ·· 

Dicha . · infraestructura del sector salud, da servicio a 592,282 

derechohabientes, mientras que la población usuaria es de 2,618 214 en 

general; 

3.3.2 Vivienda 

Un factor más de bienestar social es la vivienda, de la cual depende en 

gran medida de las condiciones económicas del propietario y entidad en 

las que vive. 

En el Censo de Población y Vivienda de 1990, en el estado de Chiapas se 

registraron 594,025 viviendas particulares; de las cuales 115,240 {19.4%) 

viviendas contaban con un solo cuarto, 229,293 {38.6%) con dos cuartos y 

241,174 {40.6%) con tres y más cuartos. En cuanto a las características 

físicas de las casas como el material de construcción y la infraestructura, 

se puede apreciar que para fines de la década de los ochenta 301,764 

(50.8%) contaban cori piso; diferente de tierra y de. otro material de 

construcción 17• 

Los servicios de vivie~da que se pueden cori~Íderar:básicos, como el agua, 

la electrlcidad y el drenaje para· finales éieCI"'- década presentarían el 

siguiente. comportamiento: 

17 INEGI. 1990. op.cit. p. 70. 
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Cuadro 3.3.2.1 

Princioales caracterlsticas de ras viviendas en Chiaoas. % 
Total de viviendas 594,025 
Piso diferente de tierra 50.8% 
IAgua entubada 58.4% 
t;on drenaje 41.2% 
Energla eléctrica 66.9% 
K:ocina exclusiva 62.4% 
t:on excusado 53.5% 
Fuente: INEGI, Anuario estadlstlco del estado de Chlapas.1990. 

Como se puede observar, 346,910 viviendas cuentan con agua entubada, 

cabe destacar que el agua en otro uso como el' dreriaJei tie~en una 

cobertura menor, que se traduce en 17.2 % de defic¡enC::ia·en\a cob~rtura. 
de este servicio. La electrificación en el estado, si es comparada: C:cin. la . . . -~· 

electrificación nacional, es significativo, ya que a nivel nacional el· 87.5% 

de las viviendas totales está electrificada y para el caso de Chiapas el 

66.9% de las viviendas están electrificadas, lo que se traduce en un avance 

significativo para el principal productor de energía eléctrica en el país.18 

3.3.3 Educación. 

En el aspecto educativo, el estado se ha caracterizado por la disminución 

de la tasa de analfabetismo en los últimos años. Para finales de la década 

de los ochenta el estado contaría con el 30% de analfabetismo en relación 

a la población con acceso a la educación19
• 

La fuente anterior ha revelado que el 73.4% de la población de 6 a 14 años 

sabe leer y escribir, considerando así mismo que la población mayor a 15 

años el 69.9% son alfabetas. 

18 Los cálculos antes citados de agua y drenaje, son de elaboración propia. tomando en cuenta el total de 
viviendas y por regla de tres se obtuvo el porcentaje real de cobertura; mientras que el de electrificación es del 
Plan de desarrollo del estado de Chiapas 1995. p 76. 
19 lNEGI. 1990. Jbid. p. 257. 
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El analfabetismo aún es un problema que se presenta no sólo a nivel 

estatal, sino también a nivel nacional. El estado de Chiapas presenta para 

finales de· la década de los ochenta un nivel de analfabetismo en la 

población general de 30% de la población total20
; lo que quiere decir que 

en Chiapas más de la mitad de su población es alfabeta, como se ilustra a 

continuación: 

Cuadro3.3.3.1 

Población seoún condición de alfabetismo. 
Condición de alfabetismo Total Porcentaie 

Chiaoas 1779514 100 
Alfa betas 1238682 69.6 

Analfabetas 533 998 30 
No esoecificado 6834 0.4 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1990. 

El cuadro anterior revela, que en Chiapas sólo el 30% de la población es 

analfabeta, mientras que el 69.6% es alfabeta. 

En. población de mas de 15 años se considera que el 29% ,de ésta, para 

finales 'cte la década, no cuenta con alguna instrucción, educativa; así 

también se ha incrementado el porcentaje de instrucci(¡n.posprimaria, ya 

'que este rubro se ha incrementado del 4.8% de 1970 a:22:a% en 199021 • 

:Esta c~acterística final puede apreciarse en el cuadro siguiente, donde se 

observa el porcentaje de nivel de instrucción en el estado: 

Cuadro3.3.3.2. Condición de Instrucción educatjva en Chiapas. 

Nivel de Instrucción 
Chiapas 

Sin instrucción 
¡::!: ~~; 

Primaria incompleta 31% 
Primaria completa 13.8% 

: Instrucción posprimaria Í 22.8% : 
Í·----------------------!'!9 . .!'!!.iR~.<:lfJ~f!c;> _______________________ ~----~:~%. ___ j 
!Fuente: Censo de Población y Vivienda, 1990,INEGI ¡ 

2º JNEGl,1990. lbid. p. 293 
21 INEGl.1990. Ibid. p. 275. 
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El cuadro anterior muestra que an el estado la atención educativa ha sido 

ya consideradE'l como fa~tor de ~taÜciori soci~ de Ía poblaC:ión chiapaneca; 

indicando que cada día hay más acceso a la educación posterior a la 

básica, sin tomar en cuenta que, es aún mayor la población sin 

instrucción. 

3.4 Condiciones sociales del sector campesino. 

Dentro de las condiciones sociales se ubican las del sector campesino 

particularmente, las cuales describen a este sector en el periodo. 

La población campesina al final del periodo fue de 1,405,025 habitantes. 

Para el sector salud, la población usuaria fue de 2,618,214 contando con 

238 clínicas y hospitales. De este total de población usuaria la población 

campesina representa el 53.6% de la demanda del sector salud," es decir "" 

entre los 11,000 usuarios por clínica, se da servicio a 5,896 campesinos por 

institución médica en todo el estado. 

Se debe de tomar en cuenta que únicamente los hospitales y clínicas a los 

que se tiene acceso siendo usuario en general son el IMSS, el ISSSTE y la 

SSA, ya que la SDN solo da atención a personal militar o relacionado con 

dicha secretaria. 

En cuanto a la vivienda campesina, ésta representa el bajo nivel de vida 

de los campesinos en el estado, siendo un total de 245, 133 viviendas 

particulares de 245,368 totales del sector. 

Las principales características de la vivienda campesina para finales del 

periodo es la siguiente: 
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Cuadro 3.4.1 Vivienda campesina en Chiapas. 

Viviendas particulares 
Paredes de lámina 
Techo de lámina 

Piso diferente de tierra 
Agua entubada 

Con drenaje 
Enen:lia eléctrica 

Total 
245,133 

4,530 
32,779 
74,181 
95,039 
40,984 
124,328 

Fuente: Elaboración propia, en base a los dalos de ra publicación "Datos 
por ejido y comunidad agraria, INEGl, 1991• 

Se puede apreciar claramente, que la vivienda del campesino es 

simplemente un cuarto con paredes, ya sean estas de lámina u otro 

material, como lo es el adobe o demás materiales de construcción. 

En _cuanto al tipo de piso que existe en las viviendas es importante 

destacar que · 170,952 cuentan con piso de tierra; así también es claro que 

el 393,d~l total de las viviendas campesinas, únicamente tienen agua 

enti.ilii:idél., init:!ntias que 150,094 viviendas care~e:n.de este servicio . . _, -··'--." -·· __ , .. ,._,·. '·' - . .- •._, .. ·-' 

Respecto a lá. eleétrificación, las zonas rurales cuanta eón el 51 % con este 

seiV:icio mientras que ei 49% no lo tienen. >· < -/,,· .. :e 
En general fa_situaciÓn c:Íe la vivienda eri:~i·mecl.ió.~'rui-ki; de Chiapas 

-presentaría i~s datos alltes :mE?ncionado~ p.ri-'a fih~es •ci;a 1988. ·· 
El sector campesino del estado de Chiapas, repre~en~~' el 44% de la 

población total, es decir la población ca.mp~sina es -de 1,405,025 

habitantes22• Las cifras anteriores, forman parte de la incongruencia de los 

datos oficiales presentados en sus publicaciones. 

De acuerdo al índice de educación, el analfabetismo para la población 

campesina en el periodo es de 281,700 personas, si es tomado en cuenta 

que la población campesina que sabe leer y escribir es de 265,554 

mientras que la población que no sabe escribir ni leer es de 116,056, 

22 Datos por ejido y comunidad agrnria.1991 lnstituto. Nacional de Estadística, Geografia e Informática. 
México. p. 272 

82 



siendo así que la pobláción alfabeta para el estado al final del período es 

de 444,509 habitantes del campo23• 

La situación educativa del sector agrícola se describe con una muy baja 

asistencia· escolar con respecto al estatal. · Siendo que para finales del 

período asistían a la escuela 272,211estudiantes entre 5 años y más de 

edad. Mientras que la población que rio asiste a una escuela es de 153,065 

habitantes del campo. 

La población que no cuenta con álgi:ill·'.tipo· dE! ·instrucción es el 19% ·del 
- . '.,_..;- . ;• ' 

total campesino, lo que repre~e~ta:, i::¡Ú.~· 262, 768 . habitantes ·nunca han 
recibido alguna instrucción escol~ eii.;sti'~cl.~. '· · 

Finalmente, la población . qtie··: c.rient~ ·C:~~-~~~ii 'iD.conclusa •. es ·ele. 

271,762, con primaria completa 93;475 y con algUna: iIÍstiucciÓn posterior a 

la primaria es de 71,638, lo que quiere decir que más de la mitad de la 

población campesina en el estado de Chiapas tiene muy bajo nivel de 

instrucción escolar24 • 

3.5 Variables agropecuarias a final del período de 1994 
3.5.1 Producción agrícola y precio de la producción. 

El sector primario tiene aún una marcada participación en la economía del 

estado, ésta absorbe el 58.34% de la Población Económicamente Activa 

(PEA), siendo así un sector con bajo nivel productivo y de rendimientos 

bajos. 

Otro de los factores que aún persisten en el estado al final del año 

señalado, es la inseguridad de la tenencia de la tierra, además que las 

disputas y manifestaciones presentes para el reclamo de éstas, han 

afectado la productividad del campo. 

2J op. cit. p. 378. 
,. Jbid. p. 453. 
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El 90% de Ja actividad agropecuaria esta destinada· a la· producción de 

maíz, frijol, café, cacao, IIl.ango y. melón, ¿ultivánclos~ alrededor.· de · 35 

especies perennes .y cí~licos · (~aíz, café, cacac:l,' soya; cá.ñ.a de ~zúcar, 
caci:ihuate; sorgc:l .••y plátano); destinándosa'ies. el.· 95% de la ·~uperficie. 
cultivada que kr~d.éctoi del . a5% del: vai6r de la producé:ión 

agrícola25• ·. ':'.'· •· 

El uso que tiene el su~l~ en el E?stB.cio de chi~~as es alt~ent~ a~cola, la 

superficie clüei e'stá. ci;;stfu~da a. ~~a' a:.;;;iVid;des de 5, 109,964 he6'tliieas; 

muy superior a la actividad pecuaria, forestal y urbana, como se aprecia 

en el cuadro 3.5.1.1; 

Cuadro 3.5.1.1 

Superficie territorial en hectáreas por uso de suelo, 1994. 
Estado A rico/a Pecuario Forestal Urbano Otro uso Total 
Chia as 5,109,964 1,962,016 144,660 39,537 282,894 7,539,071 

Fuente: Anuario estadistico del estado de Chiapas, 1994 

Siendo la economía del estado de Chiapas eminentemente agrícola,. ésta 

no cuenta con tecnificación adecuada por mínima que sea, pues . de: la 

superficie total dedicada a los cultivos agrícolas, sólo el 6% cuenta con 

infraestructura de riego. ~ ~·~::·:.~ ··~~: .:-· 

Otro de los factores que hacen del campo un sector- de bajap~b~iJ:C:~~dcu:i, 
es la capacidad productiva del suelo, la cual en la mayoría de los casos no 

. ~s apta ~ara los' 6Ültit6si;Q~ ~e. sieinbran; aproximadamente el 58% ·de.la 

su~erficia' agrlcoi~~~:~~~1J.entra bajo esta modalidad26
• 

25 Plan de Desarrollo del estado de Chiapas, 1995. Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. México. p. 43. 
26 ldem. 
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Cabe destacar que la forma más común de tenencia de la tierra hasta 

finales de 1994, es ejidal; la distribución de la superficie territorial se 

enmarca a continuación: 

Cuadro 3.5.1.2 

Su erficie territorial or tenencia de la tierra, 1994. 
Estado Eºidal Comunal Nueva oblacion Colonia ConduefJaz o Nacionales 

Chia as 3 022,105 893,551 212,680 82,938 2,906 292,861 
Fuente:Anuario estadlstico del estado de Chiapas, 1994. 

Total 
7,539,071 

Se observa en el cuadro anterior que la otra forma de tenencia de la tierra 

es la comunal, seguida por tierras que se consideran nacionales, como los 

son las reservas ecológicas o tierras consideradas como no aptas para 

alguna actividad económica. 

Para este periodo tainbién es iinportante desatacar, que a pesar de que este 

sector utiliza más del 58% de la PEA, el presupuesto asignado al sector es 

del · 3%, considerando también que el gasto en infraestructura, 

rehabilitación de tierras y tecnificación, por ende no es destacable. 

Ei volumen y el valor de la producción es un factor que en general da un 

panorclrn.a de la situación del campo y de la población campesina. 

La prodücción es variable depende principalmente de factores naturales, 

y .esta es considerada de acuerdo al volumen obtenido. En este periodo de 

e~tudio los. principales productos que por su volumen registraron mayor 

p;oductiVidad fueron: maíz, plátano, café, fríjol y caña de azúcar, siendo la 

producción de 1,367,781 toneladas y su precio de 10,072,250 pesos.27 

27 !bid. pp 44-47 
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El café es otro'de los productos que se considera:en·e1 ~stado como de 

alta productividad, a éste se le destinan erie1•estado 231,3-28 heCtáreas, 

de las cuales el 11.50% se consideran ~n'~ta~'ac:Íe des~ollo, el 72% de 

toda el área destinada a· la prod~ccióii d:4',i• ~~e;<;·~~· del campesino 

eJid~tarlo, comunero y el resto ccirres~bride ~ l~ u:u¿Íatlva privada. La 

p;oductividad del café depende en gran medidade-las ~écllicas e insumos 

:Uiili.l!:ados -en· la producción, así como en las condiciones del precio 

iriteIT.l.aCional28
• 

. -

á.5.1.1 Producción y precio ganadero. 

La . explotación ganadera a finales del periodo, sigue siendo 

predominantemente avícola, seguida por la bovina 'y por~ina · flnalmente, 

destacando que en cifras oficiales el ganado caprino yíii.~1lo éstEI. tc:nn~do en 

cuenta para la publicación de dichas cifras. 

Para la explotación ganadera se destina el 80.5%delatierraejiclal, 1.6%.de 

tierra mixta y la tierra privada destina 17.9% a dicha'_aC::tiVidad29/' · 

Para finales de 1994, las cabezas de ganado en el estado, estaba formada 

por la siguiente población: 

Cuadro 3.5.1.1 Distribución de anado a finales de 1994 en Chia as 
Bovino Porcino Ovino Aves Otros 

2,940,665 1,354,655 343,469 5 115,692 399,400 
Fuente: Elaboración propia en base al anuario estadlstlco del edo.1988-1994 

2
• !bid. pp 44-47 .• 

""Anuario Estadístico del estado de Chiapas. 1995. lnstituto Nacional de Estadísticas, Geografia e 
Informática. México. p. 301. 
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siendó J:Il.iyo~~1ac;eh~a"~e ganado bovino ªpesar de serceLs~gundo en 

producciónªº.: ;:·· 

La prod~cC:Íó;n p~a el periodo tuvo el siguiente comport~e;nt~; ·(cuadro 

3.5.1.2); destacando el ganado bovino, porcino y aves: 

Cuadro 3.5.1.2 Valor de la reducción de 
Bovino Porcino Ovino Aves 

5 958,512 361,013 58,012 100,709 
Fuente: Elaboración propia en base al anuario estadfstico del edo. 

Los productos pecuarios se comercializan en un 93.6%, la distribución del . . 

mercado está dada por la producción bovin'a, 7.3%. por la porcina, aves 

0.8%, ganado ovino 0.7% y otros por 0.6% a nivel estatal31
• 

·, . : "' 

Para la actividad ganadera se destina· 1lna superficie de 2,856,584 

hectáreas, con pastos inducidos . i,445,496 hectáreas y pastos ya 

destinados a. dicha adtiviCi~citi.i~ d:E:i.~"'.I. i;oaáhectáreas32• 

··~:<' .;'.:'.·:.: .. ~:;~::_ ... : ·<· .. 

L~s cifr~~ ofici.itléi~ ~tes d~~ci~t~~'. proporcionan una idea en cuanto al 

bienestar sob~al ~e Ii~~~ ·.,;:·~~il--~e~Un~buen o mal desempeño de los 

pi. an~s., Esto, ~~tli.ct~~~¡~.· d~b~: d~ generar en el ámbito social . cierto 
,. -·--e._ .•. , .·.•' - . . ' '(:. 

avance coino. ¡¿ i:rí.l.í.e~tral1 16s d¡;.:tos ~tenores, por ello a continuación se 
. refieren las cifras oficiéÍles para el sector social al final del período 1994. 

30 op.cit. p. 307. 
JI lbid. p .. 306. 
J? lbid. p .31 o. 
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3.6 Inmigración y variables sociales del período. 

. . 

La ininigración C<Jritiri.lÍ.i' siendo. uri . ~specio sóciliÍl que. forma parte de la 

estructura del estado, al filiar del perlado de estudio, eri: Chiapas el 97.60% 

de la poblaciÓn ~~;'~ri.~abo de ia ~ntÍd~d. 'nrieI1tras érue eÍ 2.31% ha 

. nacido. en otra ~rit:id~á·~el J;'ki~3~. 
'"._. ,.- -·r:.:"· . .. -.- - ... ·"' 

El tiempo ele ViVi:r en el'e~tado por parte de los inmigrantes va desde 1 a 

más de 10 años; tal ~orno se expresa en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3.6.3.4 Tiempo de residir en el estado de inmigrantes. 

Anos 
menos de 1 ano 

1a2 
3a5 

6 a 10 
más de 10 

no escecificado 

Porcentaie. 
5.95 
12.55 
17.92 
24.29 
36.76 
2.53 

Fuente: anuario estadfstlco del edo. de Chiapas, JNEGJ: 

Como puede ser apreciado la población inmigrante que registran las cifras 

oficiales, en· cuanto al tiempo inmigrado, revelaron que ya radican en el 

estado hace más de 10 años. 

3.6.1 Salud 

En cuanto a la infraestructura médica en el estado de Chiapas, se puede 

apreciar a continuación , para 1994 la infraestructura existente: 

33 Conteo general de población·y vivienda del estado de Chiapas, 1995. INEGI. México. pp. 1029 y 1031 
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Cuadro 3.6.1.1 Infraestructura recursos del sector salud, 1994. 

Concento Chlaoas Luaar Nacional 
Hosoitales cienerales 31 a· 

Hospitales de especialidades 2 9º 
Unidades de consulta externa 862 4º 

Personal médico v contacto directo 2872 11º 
Personal oaramédico 4575 14º 

Camas censables por asionación 1514 15º 
Consultorios 1588 7º 

Laboratorios clfnicos 51 10º 
Quirófanos 61 14º 

Fuente: Secretana de Salud. Boletfn de información estadfstica,1996. 

En este rubro, el estado de Chiapas es deficiente, la infraestructura es 

muy baja en comparación del resto del país. Es superada :1a. oferta de. 

salud por la demanda. Es decir, según la SSA, en el estado'cté'' Chiapas 

para finales de 1994, la población derechohabientE!}_e's'.cte 554,357. · · 

personas, mientras que la demanda de usuarios ~Íl.·;"geri~;a.i- ·~~ de 

2,699,351 habitantes. Para la atención de los usuanos' dé'' Ioi 'recÜl:s6~ 
médicos, existen en: todo el estado 12,400 pe~sona~ r;i;1a.Cioriad;,;.°5 • C:6Ília ;> 
relacionados con los servicios médicos. 

Las principales instituciones que prestEtn sus se"~c"i6's ~I1 ~le~tado son: el 

IMSS, el ISSSTE, ISSTECH, S:Í:>N, IMSS~SOLID~p~. SSA y el DIF. Estas 

instituciones varían en cuanto ·al riulrie~c~/ciE! :P6:6Ia:ción atendida, en su 

infraestructura y en sus recursos humános ·cie. ~t~nción. La institución que 

cuenta con mayor.· personal médico es el IMSS, seguido por el SSA y 

finalmente IMSS-SOLIDARIDAD. 

En general los recursos e indicadores de los servicios médicos pueden ser 

descritos corno sigue: 
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Cuadro: 3.6.1.2 

Médicos oor 100 mil habitantes 80 
Enfermeras oor 100mil hab. 113 
Camas censables oor 100mil hab. 42 
Consultorios por 100mil hab. 48 
Consultas aenerales por 1000 hab. 1,376 
Consultas diarias por médico 8 
Intervenciones ouiruraicas diarias 3 
Enfermeras oor cama 2 

.. 
Fuente: lnegi, resultados delimtivos, 1996. 

La institución médica con mayor presencia en el estado es el IMSS, donde 

se observa una cobertura de servicios de salud, como lo son las consultas 

externas, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, atención 

ginecoobstetra desde la modalidad de planificación familiar hasta partos 

realizados y finalmente defunciones por distintas enfermedades. ·La 

segunda institución con mayor participación después del IMSS, es el 

IMSS-Solidaridad y la SSA. 

En el éstado de Chiapas, la deficiencia de los servicios de salud, también 

•pueden observarse desde las principales causas de muerte de acuerdo a 

las · eÍlfermedades registradas. A continuación se enumeran las diez 

·principales causas de mortalidad general en el estado por cada 100,000 

habitantes, según datos de la Secretaria de Salud para finales de 1994: 

Cuadro:3.6.1.3 Causas de mortalidad en Chiapas. 

k::ausas de mortalidad Chiapas • 
~ccidentes 41.7 
!Tumores malignos 40.6 
Enfermedades del corazón 37.8 
Enfermedades intestinales 30 
Neumonla e influenza 23.4 
~fecciones de origen perinatal 22.7 
Homicidio y lesiones 19.1 
Diabetes 16.8 
~irrosis 16.6 
~erebro vasculares 15 
Pemás causas 150.8 
iTotal 414.5 

Nota: *tasa por 100 mil habitantes. 
Fuente: Indicadores de salud. INEGI, 1995. 

% Estatal 
10.1 
9.8 
9.1 
7.2 
5.6 
5.5 
4.6 
4.1 
4 

3.6 
36.4 
100 
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Dentro de las demás causas se pueden enumerar las enfermedades 

transmisibles · ya sean respiratorias, sanguíneas o sexuales. En·.· la 

categoría de problemas · respiratorios, estos pueden ·ser tuberculosis 

pulmonares,. anginas, etc., en sanguíneas se ubican SIDA, gonorrea entre 

otras; Cabe destacar que en este rubro aún en el estado de Chiapas existe 

la enfermedad de la' sarna, sobre todo en las comú.nidades . mdígenas . y 

campesinas a pes~ de ya estar erradica en la mayor parte aE:l.i país34 •• 

3.6.2 Vivienda 

Para finales de 1994, Chiapas cont~~ con ·:.6_89,84k) viViendas 

particulares35
, de las ·cuales .las·. condiciones.· de : construcción: .Y .•·de· los 

servicios representarían un avance a pesar de las 'condiciones ya antes 

mencionadas. Las condiciones tomadas en cuenta' son, Iá distribÜción de 
- ,•, - o 

agua potable, el material de construcción, drenaje, excusado entre otros. 

Está distribución de los servicios presentan el comportamiento siguiente: 

Cuadro:3.6.2.1 

'Principales caracterfsticas de la vivienda 
en Chiaaas 1994.faorcentaiesJ 

Total de viviendas 689,848 
Piso diferente de tierra 61.1 

Aoua entubada 66.8 
Con drenaje 55.9 

Eneraia electrica 78.5 
Cocina exclusiva 89.9 

Con excusado 72.1 
Fuente: INEGI, Anuario estadlstoco,1990. 

34 Boletín de información médica, 1996. Secretaria de Salubridad y Asistencia. México. p. 21. 
35 INEGI. 1995. op.cit. p. 391. 
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En este rubro se puede distinguir el incremento en el total de viviendas 

con respecto al afta de .1988,'. así cc:lma-::tallibién la cobertura de los 

principales servicios en las vivienÍ:l~s dei p~dodo. 
A pesar de que la cifra anterior, ae'~ica d~ lo~ servicios y del material de 

construcción, cabe destac~,. qu~. cozii:ÍiCl¿f8,11d.o . que. Chiapas. produce la 

mitad de la energía eléctrica del J;ai~; el,21'.s%\Íe las viviendas no cuentan 

con el servicio. 

Respecto al agua entubada en el estado: 1,579,171 hábitant~s no riuentan 

con el servicio. Al igual que la electricidad ~!' estad~ §~eD:ta c:~il' fui~ red. 

hidrológica importante, sin embargo el .~u.nlinistrC>,;lafp;!ltábilización y 

tratamiento son muy bajos respecto a la derii°~8:á'~~l'~~d~. 
,. -'; 

Las características principales del suministro yÚat~mient~ del agua en el 

estado de Chiapas son los siguientes: 

Cuadro: 3.6.2.2 Condiciones del agua potable en Chiapas 

Numéro de habitantes sin aoua entubada 1,579 171 
Aoua suministrada llitros oor secundo) 5,680 
Plantas ootabilizadoras construidas 
en ooeración 3 
Caoacidad de orocesamientollitrs oor seol 2,500 
Fuera de ooeración 1 
Plantas de tratamiento de aouas residuales 4 
Caoacidad de orocesamiento(fitrs oor seo) 211 
Tomas de aaua ootables 193 515 
Conexiones de alcantarillado 161,349 
Fuente: CNA, 1997. 

La tendencia de la falta de cobertura de alcantarillado, está relacionada 

estrechamente con el drenaje individual de las viviendas, si se toma en 

cuenta que las conexiones de alcantarillado son 161,349, y el total de 

viviendas que no cuenta con drenaje son 229,029 , resulta que el 70% de 

las viviendas del total mencionado no cuenta con drenaje. 
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3.6.3 Educación~ 

El sector educativo para el período presenta la siguientes características: 

Cuadro 3.6.3.lPrincipales características del sector 

educativo,1994 

:G;;;,"d¡,-¡¡·.;E;"d;,~-¡,~¡ó-,;- --¡- ii;-;;;,~;"a-;, :¡;,¡¡,;;,;,~;-(;;,¡,~-;,T rif~~;,¡;:¡,;-: --------------------------- ----------- ----------- ----- --- ------------
Preescolar 3941 162.3 6839 

Primaria 7283 995.9 25362 
Caoacitación laboral 84 6.6 716 

Secundaria 887 140.3 7182 
Profesional medio 27 6.4 793 

Bachillerato 251 65.6 4415 
Normal 22 4.6 532 

Superior 39 21 1945 
Postorado 10 0.5 . 

Fuente: Anuario estadistico del estado de Chiapas.1994. 

Es claro, que los esfuerzos que hasta el momento han realizado en materia 

.educativa los gobiernos estatales y federales, en efecto, han sido 

significativos, pero no han logrado compensar el grave deterioro en.que se 

encuentra el sistema escolar de Chiapas36 
• 

. Forman ];>arte t~ién .• de • .. los . in•dicáéfo!e~ . ~el sistelila·; l9ctúcativo 
chiapaneco: l~~ J;~ia'.s . t~~~s <de'; ~~ci6iki~·~Ci;;í6~ '~i6;i;fhclice~ de cÍesé~ción, 

. el abandono y repro'6'l'tei~i?:·escioiar en'los'düére~t:~~ iiivéles}la irisuficiente 

infraestruct:~a y) los rec:imsos• m,aterlalE!s; •. firianciElros _ y hÜÍnanos .. Estas 

c~acterístiCEút p~ectéll g~h~~kli~~se · i.obsé~filse •• dé u:na. manera más 

significativa én el cuadro siguiente: . 

36 Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. 1995. Op. ciL p. 62. 
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Cuadro:3.6.3.2 

Indicadores sobre educación 1994 
Concepto Chiaoas % 
Primaria 
Tasa de deserción 11.4 
h'asa de reorobación 14.2 
Eficiencia terminal 35.3 
Secundaria 
Tasa de absorción 78.3 
Tasa de deserción 9.6 
Tasa de reorobación 19.9 
Eficiencia terminal 77.3 
Atención a Ja demanda 63.6 
Profesional Media 
Tasa de absorción 9.6 
Tasa deserción 31.3 
Tasa de reorobación 37.1 
Eficiencia terminal 30.4 
Medio Superior 
Tasa de absorción 83.3 
Tasa de deserción 13.6 
Tasa de reorobación 32.2 
Eficiencia terminal 74.6 
Atención a la demanda 85.4 
Superior 
Tasa de absorción 44.3 
Fuente: Elaboración propia en base al Pnmer 
informe de Gobierno, 1995. Ernesto Zedilla P. 

Los resultados anteriores dan la visión de cómo es la demanda de los · 

servicios educativos y su comportamiento. Puede observarse,. que ·la tasa 

de deserción, es mayor a nivel media superior y en la prlm~a. dejando aL 

nivel de secundaria como poco estimulante hacia::1á(d.esercióñ. La 

eficiencia terminal en la educación bá.sicá; :~s; baJ~;' eii. ·. 35.3% ·. fiiieilizaría : 

algún grado educativo; no siendo así en seclln.d.ana\y< e;n 'i~o tiii6 de 

educación. 
..- '~ • •r 

En este mismo periodo, la participación de la educaciÓri i:>'r:iV-8.ct~ h~ .sido 

reconocida en el estado, principalmente en la educació¡'.;_~~iipe~C>~. sin 
embargo, la aportación más importante a la cienci~, t~clJ.C>{~gÍa e 
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mismo Estado. 

En cuanto a la infraestructura educativa, Chiapas presentaría a final de 

1994 la ·distribución siguiente de inmuebles educativos: 

Cuadro: 3.6.3.3 

Planteles laboratorios, talleres anexos educativos en el estado de Chia 
Chia as Planteles Aulas Bibliotecas Laboratorios Talleres 

10.108 37,593 103 207 451 8,738 
Fuente: Anauario esatadístico de Chiapas, 1995 

Chiapas según datos anteriores, cuenta con 10,108 planteles y 103 

bibliotecas, para formar al joven o niño chiapaneco. 

En general para finales del periodo, el avance obtenido por la 

administración en el rubro educativo, ha sido sin duda el grado de 

analfabetismo, bajó en 4% respecto al del periodo de 1988, es decir el nivel 

de analfabetismo de Chiapas para 1994, es del 26%, que corresponde a 
834,728 habitantes analfabetas37• 

3.7 Condiciones sociales del sector cai:npesino 

En el medio rural la población para 1994 se ubicaba en 2, 276, 179 

individuos; lo que representaría casi el 60% de la población total del 
. :e·. 

estadÓ38 
:·' ' · 

··.El se~tó; ~al~d presenta una deficiencia aún mayor que el de la vivienda, 

si s~\~xD.;,¡': ~n cuenta que la mayoría de los campesino e indígenas no 

. tienen. serviC::iC> .. como derechohabientes. Sin embargo, la necesidad del 

se.ctor es grande,. principalmente por las condiciones de higiene que se 

derivan de la.falta de los servicios básicos, el del agua y alcantarillado. 

37 lbid. p. 366. 
J8 lb id. p 63. 
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Las principales enfermedades en las comunidades campesinas e 

irldígenas ·son ,·del• orden gastrointestinal, respiratorias. y virales. 

En el sector campesino se censaron 413,908 viviendas, tomando en cuenta 

que la población rural es el. 60%,.y la vivienda censada para 1994 fueron 

689,848. 

La cobertura dt3 agua potable en el sector, presentaría hasta 1994; un álto 

déficit, originado po~ el iiot~le · crEicimiento poblacional re9istraclo ~partir 
de 1980; en segÜnd~ • lu~ar: p~r las pérdídas físicas del· líquid~ ~~ los 

sistemas de a:gua potabfo{ccmducci~ón díst~ución y princibahrit3n1:e'~n los 

tomas domicifüui.'a's). y. por último la· falta de inversión en Í:!I sec~b';. •Lo 

anterior se tr~ducka en ~n · 57% de cobertura de agua potabl~°'. lJ' que 

· originaria ciue 978,453 p~rso~asdel medio rural no cuentari con el ~~~cio; 
ei 45% de cobertura de alcan~~ado se traducirla en 1, 251633 persona 

. ·._ - ,é. . :~: 

que no tienen alcantarillado39
• 

El resultado de la falt~ del ~;ervicio de agua ha originado que ~l ~ampesino 
y el indigena que no .se cuentan dentro de los benefici~dos se ~rove~ del 

liquido en manantiales, rios y lluvia, en la . mayoría de los casos. 

Consecuentemente, la falta de alcantarillado. y drenaje hace que la 

defecación se realice al aire libre, en el mt3jor de ... los.casos, y muy remotos 

en letrinas y fosas sépticas. 

En cuanto a los materiales de construcción, en la mayoría de las 

habitaciones. campesinas el piso es de . tierra, las paredes de material 

provisto por el mismo medio natUI'.ii.1 (~dóbe o mezclas parecidas a éste) 

así como también el techo, que en. la mayoría es de palma, seguida por 
. . ' . 

lámina y en otros casos de .teja40
'. 

39 INEGI. 1995. lbid. p. 391 
•o Instituto Nacional Indigenista. 1988. Los pueblos de Chiapas. México. p. 21. 
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La electrificación en el medio rÜral representa el 47.09% de electrificación. 

Eso quiere decir que las . viviendas· campesinas cltie' cÍl~~taii cÓii h1z son 

194,950 viviendas, por lo tanto las viviencias'. <IU~ n.() .~U.~lltiill con: luz 

eléctrica en e1 sector campesino son 21a. ssl3 vivie~d.a~.·s2.so%.41 • •• •• 
'¡. '• 

En cuanto a la educación, el sector campesino contimía con ~ i;Jran 

déficit, ya que la falta de profesores rurales bilingües hace inaccesible la. 

educación para el sector; así también la falta de desarrollo rural hace que· 

el sector tenga que buscar el sustento y no se integre por completo a la 

educación .. 

3.8 Variables agropecuarias a final del periodo del 2000. 

Para la administración de 1994 al 2000 del estado de Chiapas, la prioridad 

a atender es la situación social de la población, el crecimiento económico 

tomando en cuenta cada una de las necesidades estatales y nacionales no 

excluyendo el movimiento social que aparecería en esta etapa de estudio, 

En este periodo según el XII Censo de Población y Vivienda, el estado de 

. Chiapas estarla habitado por 3,920,892 individuos, hubo un incremento de 

la población de 710,396 habitantes. 

3.8.1 Producción agrícola y precio de la producción 

La actividad agropecuaria para finales del periodo presentó movimientos 

ascendentes y descendentes en la producción y en el precio de la misma 

en los principales productos del estado. 

Siendo que los productos con mayor terreno cultivado son en general: 

41 JNEGI. 1995. lbid. p. 482. 
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Cuadro: 3.8.1.1 

Productos mas reoresentalivos de Chlaoas hasta el 2000. 
Ajonjolí Cafla de azúcar 
Algodón Frijol 

Arroz Maíz 
Café Sorgo 

Cacao So va 
Fuente: Elaboración propia en base al centro de estadlstlca de la SAGAR 

La producción para finales del periodo fue de 1,382,324 hectáreas 

sembra.das de los principales productos, como se aprecia en el cuadro 

anterior, maíz, fríjol, algodón, arroz, etc. 

·La Í:noé:lalidad de producción en el estado es predominantemente de 

temporal, destinándose más del 60% a dicha producción: 

Su erficie sembrada hectáreas Su erficie cosechada hectáreas 
Riego Temporal Total Riego Temporal Total 
45.694 1,416.126 1,461,820 40,868 1,341.456 1,382,324 

Fuente: Elaboracion propia en base al anuario estadlstico de la producción agrlcola, 1995-00 

El maíz y el fríjol siguen siendo los principales productos que se siembran 

en el estado, ya que a este producto se le destina la mayor superficie de 

tierra tanto de temporal como de riego, así como también el café ocupa 

una superficie importante, a pesar de que éste solo es de temporal, 

Cuadro 3.8.1.3 

Pricnioales oroductos oor suoerficie en el estado al 2000 
Producto Suoerficie sembrada ha. 

Riego Temporal 
Maíz 14902 939595 
Fríjol 1046 347879 
Café 233680 

Fuente:Elaboraclón prola en base a .. Pnnc1pales productos del edo. de Chiapas 1995-2000. SAGAR• 

En el período el valor de la producción fue de 13,357,321 pesos, 

destacando la producción y valor del café, seguida por el maíz y el fríjol. 
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El maíz tuvo un precio de 2,868,3SB;/peso~ •. el del frÍj()l . fue de 522,041 

pesos además de q\.ie. siguen siendo utilizados en grari parte para. el 

autoconsumo de :~os pr~ct.J.'atores .y f3i c~é \u~() thi precio ctf3; l,415, 133 • 

pesos, siendo en la ma:y()Í:Ía de . l~s ~ampesinos usado sóio . como / 

complemento i:>ar~l~:~c~~óihíél.ct~'i~~'ia;bma~ que no son produ~~riJ:~ del{: 

café en su totalidact4~> ·e ., ·.• °',:,:;''. 
El comportamiento el~ lriiii' pro~iic~ri~·~~ies mencionados . estuvo e~ gran \ 

medida influenciada'p.or ·ei '.moVilniento social que se inicio en la presente 

administración, s~·~ill.b~~b'a~ ~()Ii dicha presencia el com¡j():i1:~ento ·· 

de dichos productos ñie mayor que en la administración pasada. 

3.8.1.1 Producción y precio ganadero 

Para ñnales del año 2000, la ganadería solo manejó. cuatro especies de 

ganado bovino, porcino, ovino y aves. Siendo el gan.adoa~cola con mayor 

presencia en el estado, en cuan.to a mayor numero de c!lbezas; seguido 

por el bovino y finalmente por el porcino. _ >. : ; ( 
Destinándose 2,859,123 hectáreas para el ~desarrollo· gaJ:J.adero; ... la 

inducción de pastos y praderas a fiD.aif3s del 2000, fue cif3 l~45S,94S 
hectáreas, existiendo anteriormente 1,402, l 77 hectáreas dedicad~~ af3sta 

actividad43
• 

El ganado en el estado de Chiapas se ubico en la siguiente población, 

cuadro 3.8.1.1: 

Cuadro 3.8.1.1 Producción de anado en el estado. 
Bovino Porcino Ovino Aves 

2.679,298 1,011.196 224,180 27.779433 
Fuente: Elaboración propia en base al anuario estadístico del edo. 

42 Anuario estndfstico de [ns producciones ugrfcolns de Jos Estados Unidos Mexicanos. 2000. SAGAR. 
México. pp. 30 y 95 
41 Instituto Nacional de Estadistica, Geografln e Jnfonnática. 2000. Anuario estadístico del estado de Chiapas. 
México. p. 265. 
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El valor de la producción ganadera en el estado representó el 88. 7% de 

ganado bovino, 0.6% de ovinos, 4.4% de aves y 5.9% de ganado porcino. 

Siendo que el valor total fue de 12,078,75344, y su distribución fue de: 

cuadro 3.8.1.2 Valor de la roduccion de anado en el estado. 
Bovino Porcino Ovino Aves 

10,717, 192 707,839 68,990 500 032 
Fuente: Elaboración propia en base al anuario estadfstico del estado de Chiapas. 

Se evalúa que el valor del ganado bovino es superior al demás ganado, a 

pesar de que esta actividad es la segunda de importancia de acuerdo a la 

cantidad criada en el estado, ya que el mayor numero de ganado es la 

crianza de aves. 

Finalmente, el desarrollo de dos ac;;tiVid;;i:~E'Js\ del mismo sector, han sido . 

enmarcadas en un recuento de los ~esÜltados q'lle se generaron a partir de 

la aplicación de l.lil modelo de dés~ollb ~Ji el estado de Chiapas; sin 

embargo, y por ende, éste no excluye a ot:t"~~-~e~tores, como es el caso del 

sector social, el cual a partir de la implementación del mismo Plan de 

. Desarrollo, éste generó ciertos resultados y características en el estado, 

como a continuación se describen. 

3.9 hunigración y variables sociales del periodo. 

La inmigración en el estado de Chiapas, para este periodo es de 3.59% la 

población que ha inmigrado hacia el territorio chiapaneco, mientras que el 

95.74% de la población es nacida en la entidad45
• 

44 INEGI. 2000. op.cit. p. 278 
45 INEGI. 200. lbid. p.58. 
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La población nacional que ha emigrado hacia Chiapas son principalmente 

de estados del centro y sur del país, tales como se aprecia en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro 3.9.1 Entidades de inmigrantes según 
residencia año 2000, orcenta es. 

De Ja entidad 91 % 
Otro pais 9% 
Distrito Federal 26% 
Tabasco 16% 
Vera cruz ·11% 
Oaxaca .10% 
México 6% 

Otras entidades 
No es ecificado 

Fuente:Xll Censo de población y vivienda 2000.·•· 

En general, la principal población de inmigraiites al estadCJ, provienen del 
~ . > ' 

Distrito·.Federal, Tabasco y Veracruz, pruiéipaill:i.ente d.e·hombres. Dicho 

porcentaje equivale a 3.19% de hombres y 3.03% ihuje~es46• 

3.9.1 Salud 

El sector salud, presentai:ia .. para · esta · etápa ·~.un compórtciilliento 

ascendente, en cllanto aÍ. U~CJ ·.d~ Íos :~eiiricios .riiédicCJS. en la. p~blación 
derechoh8.biente Y,Úsuana en general,· así:c~~°c,~~·~os recursos humanos 
para ~1 ~~cio~/; ······ t ' > !'. · · ·· 

·.· ~;s:~~ª:Jt.o~:;~!:!~f~¡ll~~~t;fjºª;l:f \ti:4~er::n::s ª :;::t:: 
instit~·ciories t.ibicada.S\.eri:."~f:'0Stiid~; .j'M~~,, I~~STE,··· ISSTECH la SDN, el 

IMSS-SOLIDARIDAD),· ~s..{ y eiri1F ... 

•• INEGI. 2000. Jbid. p. 58 . 
., INEGJ. 2000. lbid. p. 117. 
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antes rnen~ionad~s~ Para ~tE!rici~; · la d~hl~~.~ médica chiapaneca se 

registrarían para finales del periodo 14,511;:persoiíás deláillbito médico, 

como paramédicos, enfermeras, médicos; etc'.''En'comparación con el 

perlodo de ·.1994, en el cual se contaba co~ 12,400 perso~as; en el presente 

periodo se incremento el personal en 14%, lo.- qile eqwvale ·ª 2,111 

personas agregadas al sector48. · /;, ... 

En cuanto a Ja infraestructura en el estactb dé cfu~~~~;-,¡,;:<fi.naies - del 

periodo se contaría con 1,014 unid~dEl~ riié¡lic~~·'ª~~~die~d:o' a. u.na 

población usuaria en general (derechoh:abi~~te~'.~:~~~fiho~) :de 3,263,527 

solicitantes del servicio de salud, l;; Que ~~~.tl~ ~;3,'a!a'h~itan~es por 

unidad médica así como 225 pacientes por perso~ai Iiié'Ciicc/en. genér8.i49• 

Hasta . este perlo. do se pÚ_ e~e.' apreC:i~'.~:~~~~L~Lia 'e: el ~-~:t~i ~alud, 
«Y, 1 '> ... .,__, .•.~. ~ .,, .• '' • •• f>. -

donde •. la.'poca cobertUra'.deÍ'serviciono·· satiSfaC:E!á01a'clem~da 'de éste, 

d~ndEl. el 83% d.~ l;ip~i;j~~ÍÓ~-e:~~~iri~C:~ ~~~d:i· ¡¡_ Íbs''~er\TÍci~s irié~cos ·y a 
• , ;,~. ·_.;:·:' ,1·;.,, .• ; ;.-:.~ ,... ,; . _:. •. " .<; ~ ··'-'- ,.'';;: •''< _;,.)'.' • ._,,.," 

. las instituciones enC:argadas:defadriiiiiistÍ'arla en el estado, donde no se 

garanti~i-~el b\J~ri ~ :d.E!j:~ervidi?. ~~- ~";;;~J7;dg'I1d~ la· falta de personal, de 

. espeCÍ.alidades' háC:e que eÍserviCio rió sea clel todo completo . 

. Desde_ el punto d~¡vista de la causa más frecuente de mortandad, se 

puede apreciar la de.ficie~cia del sector salud en el estado, ya que las 

principales causas de muerte son: 

Cuadro: 3.9.1 

Luoar estatal 
1º 
2º 
3º 
4º 

4
' INEGI. 2000. lbid. pp. 123-124. 

49 INEGI. 2000. Ibid. p. 126 

Enfermedades 

Diabetes 
Del hígado 

Cerebrovascular 
Peri natales 

Porcentaie 

13.8 
11.4 
9.5 
5 
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5º Tumores malignos 3.7 
6º Del corazón 2.9 
7º Neumonfa 2.9 
8º Renales 2.9 
9º Por VIH 2.7 

1 Oº órganos digestivos 2.6 
Resto de causas 42.6 

Fuente: Anuario estadfstico del edo. de Chiapas, 2000. 

Como se puede apreciar, aún en el estado de Chiapas es común que 

enfermedades· que · ·se pueden considerar caras, por el costo del 

tratámiento,_ c~bran ~das año con año, así como también sigue formando 

parte de la i>rlhé::i:Pé3.1 · ~-ausa de muerte en el estado la neumocia y se 

agregaría ilnii~iná~. di.le es.el VIH, que forma ya parte im~oi:tante de una 

de las diez é~Ü~~~ i:riá.s importantes de muerte en el est.:t'do de Chiapas, . - . . --- -- - - ~· - - - - -. . -

así como téiIIll)Íén°las ~nfei:medades del hígado'. 

3.9.2 Vivienda. 

·- . ;. -~ . ·, 
~ . -

En la vivienda chiapaneca se ha podid~ obserar 18;S deficiencias, no toda la 

población ·tiene acceso ·a los . servicios;: bá.sicos ;: como agua, luz, 

B.lcantarillactos, etc. /¡- , 
En el fin del periodo del año .2000;.si:, registrarían 778,845 viviendas 

. : - . - ·}: ,, ... - ; ' .:·: -"· .. ''<··;e,.· ·-. (.',: ·>.:1t:;'--,._'.~-~· .· __ :'- - ,,. 
particulares en el estado, de las cu¡U~s 485,016 viviendás cuentan con 

sistema de drenaje, 125,75'}'.cue'l.Ít~c'cni~Ó~~ s~~t¡C:~ y 288,401 viviendas 
. - '" - - - ~· . -- .. ·. ' ,·, - - - .- ( .. - -

no cuentan con el serviciC>50• ~l ~eiV:ici;J d~ éfi:enaje aún no cubre la 

totalidad de las viviendas en Chlapas, siil. enÍbargo en comparación con la 

etapa anterior .·este . se incrementaría, ya que la cobertura de drenaje 

estaría beneficiando a 385,625 viviendas de un total de 689,848, es decir la 

cob~rtllra era .de 55.9%, ahora, al final de la etapa del año 2000, la 

cobertura es del 62.2% de las viviendas chiapanecas. El ntismo porcentaje 

'" INEGI. 2000. lbid. p. 110. 
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cubre a las viviendas con el servicio de agua potable en el .estado, el 

número de casas con el servicio son de 485,016 y sin el servici6 soh d.e 

288,401 viviendas. La relación es un tanto lógica, .si se cuei.nfa co~ drenaje 

al mismo tiempo se tiene agua entubada o potable. 

El servicio eléctrico ha alcanzado una cobertura más alta que. el' servicio 

de agua, en el estado el 87% de las viviendas cuenta coI1 iúz e!éctrlca. Es 

decir 684,605 viviendas están electrificadas en Chiapas, que 

89,968 no cuentan con electrificación51• 

Los materiales de la edificación de la vivienda, son de s;Jran nnp'ortélncia 

para conocer un poco la calidad de vida de los habitante~.d~I'~aÍs. En ~l 
caso del estado de Chiapas, las viviendas que ya. c:·tJ.9zíia~1>: c~n piso 

diferente de tierra es de 421,397. Sin embargo la eruflcaciióri.'cte paredes y 

techos aún en el estado es precario, ya que a pesar de que las .viviendas 

están sobre piso que no es ya de tierra, la construccióll. de bardas de 

cemento apenas tiene una cobertura de 125,918 viviendas y su ·techo de 

este total es de lámina de asbesto o galvanizada52
• · 

Las viviendas edificadas sobre tierra son 295,033, donde la .casa es 

edificada con madera las paredes y el techo el mismo· material de. lámina 

de asbesto o galvanizada53
• 

Es importante destacar, que las características prlllcipales de layiviencla 

en el estado son en su mayoría techos de lámina y !ie tej~ con eciifickción 

de bardas de madera, adobe y cemento sobre piso de cemento, tierra y 

madera54
• 

" INEGI. 2000. Jbid. p 112 
52 INEGI. 2000. !bid. p. 158. 
53 SAGAR. 2000. op.cit. p. 173 
54 SAGAR. 2000.lbid. p. 175. 
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3.9.3 Educación 

En el rubro educativo en el estado de Chiapas para el periodo de finales 

del año 2000, presenta las características siguientes; 

Cuadro 3.9.3.1 
Población alfabeta y analfabeta mayor a 15 anos 

Total Alfabeta Analfabeta 
2,281,622 1,756,020 522,608 

Fuente: XII Censo de Población y Vivienda,2000 

La población alfabeta en el estado sigue creciendo, según fuentes 

oficiales, dando como resultado "una mejora en el rubro educativo", donde 

la población tiende a alcanzar un mayor grado educativo. 

La asistencia escolar s.egún INEGI, de la edad de ciil.~o años eii ~delant~ 
es de 1, 049, 154 estudiantes, mientras que la po:Í:1'iaciÓri°'W~:ri6asiste es 

de 2, 213,672 individuos, de una població.ll ~~t~ d.ei3 ia
1

a,96:{h'<"l.i:iit~tes55• 
' - - • - - .,,~ • ~ -· ;., ,'¡, '\;•: ':,e,• ' ' ... :· • • • 

··."' --· úi~:-~_:·-:-·-· 

Cabria plantear la siguiente pregunta l sí no asiste más de·la' iniiad. de la .. ., .. ... . -~- . 

población a la escuela, como es que existen menos_·.·a.náHabetas en 

Chiapas? (el análisis ·de dicho planteamiento se abordará en· el. siguiente 

capitulo). La iriscripciÓ~ de alumnos a final del periodo, en 18: p~ária fue 

de 744;154 al~os de los cuales aprueban en los distintos grados de 

es~;_¡di¿ 6~5.~:21;;·~ secundaria sólo llegan 165,008 alumnos", en la misma 

rela~iÓi:i ~t~doil32, 727 aprueban. 
- ·::, .. :-> -'",:.,_ . 

En _cu.inc61 a/i~:infraestructura educativa, el estado ha generado 11,466 

escuelas para la educación básica, media y superior, contando con un 

total de 42,486 aulas en general56
• 

La distribución de la infraestructura educativa es la siguiente: 

" JNEGI. 2000. lbid. p. 159 
'" INEGI. 2000. lbid. p. 199. 
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Cuadro 3.9.3.2 

Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 

Superior 

Planteles 
5,814 
1,157 
304 
25 

Aulas 
26,574 
5,178 
2,411 
190 

Bibliotecas 
419 
259 
149 
21 

Fuente: elaboración propia en base al Anuario estadfstico del estado, 2000. 

El personal docente que atiende la demanda educativa es de 57,374 

profesores en los distintos niveles de educación. Por ejemplo, en priniaria 

por cada 26 alumnos les corresponde;un solo maestro, y en secundaria por 

cada 19 le corresponde un solo maestt~67• 
' ~ : :" ~~;>~; ~.~·)-

Fue poco alentador el rubro de la educación en ciertos rariios en el 

período, sin embargo, aún hay un rezago en la cobertura de é_ste en el 

estado. 

3.10 Condiciones sociales del sector canipesino. 

El sector campesino para el año 2000, representarla el 47.89% de la 

población a nivel estatal58, esto quiere decir que el sector es -de una 

población de 1,877,715 trabajadores del campo. 

En Ja salud, la población campesina demandante de este servicio es de 

1,562,903 habitantes. Para los cuales las instituciones que prestan el 

servicio, básicamente son el IMSS, IMSS-Solidaridad y SSA.69 

57 INEGI. 2000. Ibid. p. 159 
•• INEGI. 2000. lbid. p. 117. 
511 Datos obtenidos por calculo propio, a partir de los datos del rubro agrícola, población. casas, etc. por regla 
de tres, obteniendo, porcentajes y en su defecto números cerrados. 
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La. vivienda campesina tiei:ie una prei;;encia en el estado de 372,988 casas. 

De las cuáies 232,274 cuelltán é:on drenaje al xllismo tiempo {:¡ue con agua 

entub8.da; 327,85Z viíri~rid.a's ti~lien luz eléctrica.60 

El mate-rial. de. C::onstrUcciÓn en la Vivienda,· sigue siendo predominante. en 

el techo. y pa;;ed~_s/de iriad~r~; iill1íiíia. y algún oti:o ~aterlál. J)I"C>t.eciente 

del husmo~fidi8\='i.~r·~: 'a'ctobe, paj~;bejuco, etc. 

sm··.~mti~~i,~;~oi:ao7':~vi~Iid~~: ··cuánta con el 

·---~ 
-.. · .. , 

piso ·éiifél"él:lt0 de tierra, -
"."·:. 

o· .. ,, 

En cuanto a Ja ed~ca;Jóilp~a el s~&tor, la asistenci!i escolélr E!~ ~~· S02,439 . 
alú.mnos de la población totaJ.'6a.IIipesina, es deéil"; 1;375,"276 h.8.bit~tes 

del c~po no asisten a toi:ciár ¡::;iilte de la educacióli. A¿;_~rilás el problema 

de la falta de profesores bilingÜes forman parte de la poca asistencia 

escolar por.parte del sector ·ca:Inpesino, así como del limitado desarrollo 

del sector. Lo que significa, que la escuela es suplantada por el trabajo 

para poder subsistir en elcampo.61 

3.11 Breve balance oficial del campo, de ambas administraciones en 

Chiapas. 

Los objetivos para lograr el desarrollo del sector agricola de Chiapas, han 

cumplido con lo señalado en la teoria de la planeación, lo cual indica que 

para crear tales puntos, fue necesario un diagnostico de la situación del 

estado, sus principales problemas y más urgentes, así como el 

"cumplirlos", sin embargo y como pudo observarse a través de la 

investigación, las expectativas de los objetivos no se cumplieron del todo. 

Es cierto como a continuación se describirá, de un período a otro, la 

60 Datos propios. Cita anterior. 
61 Datos propios. Cita anterior. 
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producción agrícola aumento, el precio lo hizo de igualforrna y lo reflejado 

a nivel social agrícola los cambios se dieron en l~' ~sma dirección, hubo 

mayor atención médica, menor porcentaje de an~abetas; se ei~étrtfico, se 

~ ~· ·;:·. 

'·,·~~-~ :· ~ .·. 

Para el periodo de 1988 a 1994 del es~~d6, de:Ólu~pa~!,1a'prlorida,d del 

diseño de tales objetivos, fueron ,,·.1~s'; rii~~Í~s)~t:i~'~';rii:k~i:i6ióri y' ,del 

diagnóstico económico que permiti~roil. '~~·~~ b'' vaÍoriii'. ~~ ~~~~i~ las 
' !.·. ' ,-, -·· •. " 

carencias y necesidades del estado62
• , ;;::· \'.' 

Asimismo, para el gobierno de 1994 al 2000, representaba un''. enorme reto, 

ya que existía el compromiso de crear Ún nue~o ~bdeIÓ:ec6¡;_ó~~o. que 

representarla la suma de esfuerzos entre los ciistiritos seiC:t~~es . de la 

sociedad, que busca acortar la brecha entre 18. e~on6iiita. d.J ~U:f()e:~Iifi~o 
y la de mercado, buscando el equilibrio entre ambas. 63

: 

A simple vista se aprecia que ambas administraciones, tienen aÍgo en · 

común, alcanzar el "desarrollo" del sector a9rfc6Ia.'-' -
. ·· .. 

En el siguiente cuadro, se puntualizan los < prllicipales objetivos 

coincidentes, entre otros, de Smbas . administracion~s. para· conseguir. el 

"desarrollo" del sector: 

Cuadro 4.9.1 

Principales objetivos del PDECH, al sector 

agrlcola 1988-1994. 

n. Consolidar la econonúa agrícola como 

base del desarrollo del estado. 

o. Aplicar métodos modernos, técnicos 

para el sector agrícola 

62 Para confrontar este dalo, vid. supra .• p 47. 
63 Ver datos. vid. suprn .• p 54. 

Principales objetivos del PDECH, al sector 

agrlcola 1994-2000. 

v. Crear programas estatales por cultivo y 

región para su comercialización. 

w. Brindar asistencia técnica, a través de 

promotores electos por indígenas y 
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p. Impulsar la agricultura industrial con 

productos de exportación 

q. Capacitar a los agricultores 

r. Transferir tecnología al campo. 

s. Incrementar la participación indígena 

en la producción agrícola 

t. Regular la tenencia de la tierra 

u. Apoyo al sector social del campo en la 

producción de los alimentos básicos 

campesinos. 

x. Propiciar la aplicación de tecnología 

según el potencial de la región. 

y. Establecer asociaciones entre dueños 

de la tierra e inversionistas. 

z. Unificar productores de maíz y frijol, 

para promover economías de escala. 

aa. Aplicar realmente el nuevo articulo _27 

constitucional. 

bb. Capitalizar ala ejido, por medio de 

crédito oportuno y barato. 

ce. Establecer en zonas rurales agroindustrias. 

como alternativa de empleo. 

Como se puede observar, ambas administraciones, parten de la 

tecnificación, capacitación, el apoyo a la producción de los granos básicos, 

la regulación de la tenencia de la tierra y del impulso de la agroindustria · 

. para el progreso de la agricultura chiapaneca. 

Basar el .¡Jrogreso de Chiapas en la agricultura o simple~e¡nte crear polos 

de d~sarrollo por región, significa que el tecnificar,'. el capacitar, el crear 

agroindi:i~t:rias; la participación indígena. etc .. MJ;>li~i<Citi~ se tiene que 

hacer en treÉÍ productos principalmente, ~Ífrfjol, ~i ~~íz y eicafé, ya que el . - . . . _: .. ' - - ' - - . . - .. ' - '-, - . -_.:: - -· :·- ·-" -~- _ .. :;:_.".".;.,:. -,,: . 
uso de suelo esta principá.lrnente ocupadc¿por éstos. productos, por 

ejemplo elm0.íz ocupá 63: 7% del terrltorfo;~hiai d~siliiacto a la agricultura, 

el café con lS.1%, ~l fríjol 7.1~.~- •· ."\(: ·i ,"·'; •'>C '.' 
Además, ésta se tiene ~e b8:s~ en la forma de p~odÜcción de temporal, Y 

. '"' . , - - . ::>~ : . .. ,. .. '1- -.. - •. ·1·"· : .. ,. . .. 

sobre todo en tenencia eJidál d.¡; la'. D:i:isma,' y 'sol::n:e todo se tiene que , '.. ' . . - . ' -. '-~ ; . ' ' ' . . " . . ~. . 

tecnificar a campesin~·. shi instrucción ~scolar no más Bl. tercer. grado de 
----- .- --,_-----,-_-_ ... -=-··-.·o-.: .. ,_ .. ~:-,-,...·-- __ ._. ·--c~·----:;·--=---~-7 --·. ·; -

primaria. 

""' ver página 62, de la presente tesi~, _ó tercCr_ capitulo de la misma. 

109 



La producción tempora.Iera·ocupa'el 94% de la superficie tota.I destinada, 
- - . - - . 

mientras que iiólo el 6% es de ri!;!go. 65 

····•·•. Z T >> ... · · .. · 
Otro de .. lÓs C:bj~tivos plaxit~~d~~. no ·~e .ha cumplido, no existe la 

capacitación,' cu'ancto la ni.ayorla: de .los. campesinos no sabe leer ni 

escrlbii, c~'.Iri~ lo m\.lestra l~ tendenci<;l en el rubro de educación, donde 

·más·. de: iá i:llitad ·de la población campesina· no ·ha sabido que es una 

e~cuela~. l~ tecnifi~ación no existe para la mayoría de los campesinos de 
-·· . . . 

Chiapas; ya que aún no se tienen los r.endimientos que se· deberían t.ener 

cuando el campo esta tecnificado, ya que solo entre 1998 y .1994 se 
. - ·. ,. -

incremento en 269,104 toneladas, y de 1994 aI 2000. ha sido de 14,543 

toneladas producidas en 6 años. 

El va.Ior y la producción dé la agricultura para el estado de Chiapas, 

,llevándose acabo los ·objetivos de. á.mbos gobiernos, tubo el siguiente 

comportamiento: 

Producción agrícola en Chiapas. 1988-
2000 

1988 1994 2000 

Precio de la poduccion de los principales 
productos en Chiapas. 1 988-2000. 

13,357,324 

:::=:=~~n~ s,ooo.aootu::lJ:j -1 
ai...__. .... ._ ...... ._,.. .. .,... 

1988 1994 2000 

Se observa que existe un crecimiento entre los distintos años, sin 

embargo, esto no significa que haya desarrollo, ya que sí esa variación en 

65 ver página 77, (del tercer capitulo de ésta tesis) 
""ver página 73,87 y 98 del presente estudio 
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'.-.:e:·./·.~>:·~:'' 
._., 

la producción y precio de éstá; fuera. un de~'.~6ll~~~icia.~ero, se reflejaría 

en las condiciones sociales de los caID:pe~u'i:os, perC> ello n.c, se ha reflejado, 

, éstos aún no cuentan , con los ~~~~i()'; 'b~s'{;;()·~'~'e:ri's¡¡t:Íd,- ~i:iucaciÓn -y 

vivienda; El déficit entre ~st~s ~~s: ~s a.~ J:lbiC>ri~. 86irio' s¡;; observo a lo 

largo del presente capÍtUi6. '.~Y, '.,' ;,,~?, ,, : , > ,. 
",~:-~:,,' ,.::,·. '. ~ '" - . 1 : 1>../ . .:.~ 

- --.,_:· e,.:,-.·:_ 

La salud campesina e,s ~aia.,/a.iin ,a ~ail3s<,~é]"t~,~.E3·· ~:idstíirii para la 

atención campesina sólo .c:los,iristitucioÜesF1:M:ss "e•Isss~; además de 

padecer enfermedadesya err~c:ligada.S' Eiri oi:ra~/ ei'i.t¡d~dii~; En la' Vi'llienda 

no todas' contaban con agua,'li:iz y é:h-énaje, así como lo~ riiaterl~es de 

. construcción pertenecían a lántinas, teja, tierra, madera y UJ:lB. c¡Je otra de 

cemento, etc.67 

Sin embargo, para fines de 1994, el estado de Chiapas, contaría ya con el 

DIF e IMSS-SOLIDARIDAD, como nuevas instituciones, pero . a ello 

aumentaría también la población usuaria campesina. 

Los hogares en el período de 1994 a 2000 en el sector campesino, en 

algunos rubros como el de agua potable, no presentaría avance, sin 

embargo el drenaje y electrificación tendrían avance: 

Agua potable en Chiapas, 1994 
y2000 

=m rn "º""' --
•00000 ---

50000 

o 

Cobertura de drenaje en 
Chiapas. 

'""""m] ...... "'"'"" --
'"""" --
'""""' 
"""" 

o 

"
7 Pura confrontar este dalo. vid. supra. p. 74 

~m '""""' 
"""' o 
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' ' ' - : . 

Las gráficas anteriores·· muestran· qile fue mayor la cobertura de agua 

potable al fual dEl·199~,.:que en el 2000, 3,191 viviendas no se cubrieron, 
·~ ·. ': . . ·'. · .. <:-. ,_·' "':·_. -: -

46,280 viviendas' campesirias se beneficiaron con el servicio de drenaje en 

6 años; y Íllialnie~te<einuxii.~rócie viviendas de los trabajadores del campo 

beneficiada:S c~ri: ~l.~ctri~Íd~d fu~~on 133, 701. 

Es importante,'sefi.¡;¡J~'~e~,i~·~articipación de la mayoría de indígenas y 

campesinos en a~oi:ncii:íi;;tria:s y con terratenientes, se ha. dado de manera ·- ,· .. ·-' ' ... 
distinta a lo·.·: p}án1:Elaci~: r,é:i; ,io ' planes (colaboración ec:IuÍtativa •. ·.entre 

:Productores> • y;i q{iEI la ;E11a'é;ión entre ellos só10 es ·de· pE!oi'.iajei y. de 

esclavitud; ·:-.::r~·'.,· .~--:\·': 

En . general, si el comportamiento antes descrito, se tradujera en 

desarrollo, los campesinos. de Chiapas no se sumarian a movimientos . 

sociales y mucho menos armados, como lo fue el de 1994, además, si el · 

campo del estado por sí mismo cubriera sus necesidades, no seria 

necesario invertir más recursos federales al estado, vía programas 

sociales, como Solidaridad y Progresa, sino que éstos servirían como 

complemento a la economía y no como pilar de desarrollo. 

, En otras palabras, en Chiapas se ha seguido planeando bajo esquemas u 

objetivos' erróneos para el. campo, donde no se ~a tomado en cuenta la 

limitada educación del campesino (ya que éste es analfabeta en su gran 

mayoría), y donde no se ha sabido proteger al pobre ante las empresas y 

en cB.mbio si se les obliga a someterse y convivir de una manera de 

nuevos asalariados y explotados. 

Lo anterior se fundamenta con mayor claridad, en el capitulo siguiente, 

donde se matiza la visión no oficial, de la situación de los habitantes del 

campo de Chiapas, y. sí la perspectiva de expertos en la materia y en el 

estado, cuyo objetivo es resaltar los verdaderos resultados sin llegar a una 
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comparación entre ellos, ya que los resultados por sí mismos dan dicha 

comparación· lógica· y a simple vista, a demás de que el trabajo no es 

comparativo. 
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CAPITULO IV. L¡ ~1'-ru_¡c1ÓNPREVALECIENTE PESE A LA 
APLICACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO EN CHIAPAS EN EL 

PERÍOD0.1988 A 1994Y·1994 AL 2000. 
::¡. 

4.1 Introducción.;. 
·. . ":; >· ' ::-.; ·; /' .. ·'.. . ~·:·, 

A partir del·· kci~ -~de ; i;;l '.~é~ad~ >di lós :·b'~hent~. · ·en · MéXico se han 

generanéio"l.lna serle 'Cie 'ca.nibios eI:l las :Poiíúca5 de· desarrollo económico, 

impulsadas ·, por. in'stituciories • irliernacfonB.les -ajenas al verdadero 

des~C>no ~e i~·ed~I:l6~~"zi~~ÍC>ri.aL; <::C>riiC> es el caso del Fondo Mon~tario 
InternaC:icinitl Cefr~~eJ.~i:e FMify ~!Banco Mundial (en adelante BM). 

Se lia mantenido;~ -Estado al m~gen del impulso del desarrollo ~n los 

sectore{ econÓmico y" social d~ MéXico y se ha dejado al mercado como 

regulador y promotor de éste. 

En México el promotor de tales políticas o el primero en darlas a conocer a 

la luz pública fue Miguel de la Madrid, donde su principal caracteristica 

fue el inicio agravado de la falta de apoyo a los sectores económicos por 

parte del Estado así como darle prioridad al sector externo y comercial del 

país. A dicho modelo se le ha llamado "neoliberalismo" o en términos de 

los noventa "globalización de la economía". 

4.2 Concepto de neoliberalismo: alcances y ajustes. 

Existen definiciones de dicho modelo en contra y a favor de lo que es y de 

los alcances de éste, sin embargo y principalmente los seguidores de 

dicho modelo no explican las causas de la falta de desarrollo económico y 

sobre todo la._ gran exclusión que trae en la sociedad -principalmente la 

campesina- dicho modelo. 

Una de _las definiciones, más acertadas del neoliberalismo y su 
implicación, a mi muy particular punto de vista, es la siguiente: 
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"El neoliberalisrno entre otras cosas, implica un conjunto de 
medidas en materia de política económica que corresponden 
a la gestión y control de la economía en los tiempos del 
capitalismo moderno. La dogmática administrativa de la era 
globalizadora y que corresponde a un proceso de real- no solo 
virtual- mundialización del capitalismo"'. 

La definición anterior nos acerca a la visión de que el neoliberalismo, es el 

conjunto de medidas y acciones en materia de política económica con el 

fin de promover la libre competencia entre los individuos y ·generar la 

participación comercial e inversiones externas en el país. Dentro d.e los 

principales ajustes, tenernos el recorte del Estado como.promotor dela 

economía (privatizar las principales paraestatales del pél.Ís); :1a apertura 

comercial, ajuste a las finanzas públicas y sobre todo dejar' a las libres 

fuerzas del mercado que regule toda actividad económíca. ·.· 

"El neoliberalismo surge como consecuencia del capitalisxriJ. y. 
de la falta de democracia, es a la vez una teoría económica y 
una propuesta que pretende modificar la sociedad· global, 
colocando al individuo como sujeto soberano, es decir,: como 
un sujeto con libertad para seleccionar"ª. 

Los alc:anc:es de la estrategia neoliberal se resumen en uno sólo, el que 

supone la obtención de la máxima ganancia a nivel individ:U~. 
Dicho en otras palabras: 

"para que el sistema pueda funcionar, es necesario crear en 
cada individuo un carácter competitivo y egoísta capaz de 
mantener esta organización narcisista, en la cual todos 
trabajan para sí mismos y en contra de todos"3

• 

1 Velarde A. 2000.¿ Hay justicia en la filosofia económica neoliberal?. Facultad de Ciencias Pollticas y 
Sociales de la UNAM. Mimeo. México. p. S. 
2 !bid. p. 6. 
3 Garzón B, 1997. En,."¿ Hay justicia en la filosofia económica neoliberal?". Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales de la UNAM. Mimeo. México. p. IS. 
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La política neoliberal de ajuste ha propiciado grandes transformaciones 

estruct~Etles, :f¡;;terminadas por las fuerzas de mercado, con la que busca 

eliminar las;de~~aciones al crecimiento, originadas por el.anterior patrón 

de a~Uiación; ·que se sustentaba en la participación del Estado como 

promotor'\ú~1 crecimiento económico, en la dinámica hacia el ~ercado 
interno y ias políticas proteccionistas y del control finClI?-ciero, industrial y 

. ·· laboriil4 •• ·así como la apertura comercial, ajuste a las finanzas públicas y 

sobre todo dejar a las fuerzas de mercado que regulen toda actividad 

económica. El gobierno mexicano profundizó las reformas en la economía 

.· orientadas hacia el mercado con el fin de ampliar las perspectivas del 

sector privado nacional y extranjero en la economía mexicana, al mismo 

tiempo de insertar a México al proceso mundial económico. 

"El principal objetivo de instrumentar los cambios necesarios 
para que México implementara por completo el modelo 
neoliberal, fue incentivar el flujo de capitales hacia el país que 
permitieran financiar los desequilibrios macroeconómicos y 
alcanzar un crecimiento económico con baja inflación"5 • 

Además de adquirir financiamiento externo, el gobierno mexicano y 

particularmente la administración salinista, partió de que la competencia 

es una necesidad del sistema que impulsa al: desarrollo de las fuerzas 
; ' '.;· -,~.; - . . : . 

productivas, partiendo de políticas de liberalizació~ económica, como si el 

país tuviese los niveles de productividad y de competitividad suficientes 
,;. -.·: _,_,.-_..,._. 

para encarar al nuevo si'stema. Por lo tanto, inicia dicho proceso con una 

baja productividad, pollti¡;as contraccionistas y por la ausencia de 

politicas industriales, .agrícolas y financieras que sustentaran a dicho 

proceso. 

" Afinnación, que resulta de la comprensión de la lectura de Huerta Arturo. 1994. La política neoliberal de 
estabilización econó~ica en México. Diana. pp. 105-170, cuya lectura me hace coincidir con el autor. 
j Huerta A. 1994. La política neoliberal de estabiliznción económica en México. Diana. México. p. 125. 
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La apertura comercial se iniciaría mediante la creación de bloques 

económicos, principalmente entre las naciones desarrolladas, con el 

objeto de protegerse y encarar mejor la _competencia externa. En cuanto a 

los países subdesarrollados, han·procedido ·a abrir sus mercados para 

incentivar la entrada de empresas transnacionales, dejando a un lado el 

verdadero. crecimiento económico de dichos países; ya que va implícita la 

necesidad de conquistar y ampliar los mercados por parte de los países 

desarrollados, así como controlar las materias primas estratégicas. 

4.2.1 Breve marco· hístórico de la aplicación nacional del :modelo 
neoliberal. 

El modelo neoliberal es implementado como un instrumento de largo plazo, 

basado en tres fases estratégicas de mediano plazo; una fase de 

transición del modelo de apoyo y participación económica gubernamental 

ganado en la Revolución mexicana, al modelo neoliberal, que vá de 

diciembre de 1982 a 1987> Es decir, el respaldo del Estado para el 

desarrollo, fue dándose a ,ira~és de programas, subsidiad~s hacia el 

campo, etc., tal ejemplo, fuer;;ri las expropiaciones de la tiérr.;:y ~frep~o · 
. . . . .· ~.. . . -

agrario hecho por Lázaro Cárdenas, hasta llegar al llamado· milagro 

mexicano, donde el campo proveía el impulso hacia otros sectores. de .la 

economía. 

La siguiente fase, y sobre todo trascendente-por la forma en que se dio a 

conocer a luz pública- fue el inicio del modelo neoliberal con el Pacto de 

Solidaridad Económica (PSE) decretado en Diciembre de 1987 y se 

extiende hasta el colapso financiero del año de 1994; el cual inició la 

separación del Estado como impulsor de la economía en todos los niveles, 

dejando a la especulación e inversión privada generará el crecimiento 

necesario y sostenido, que para el caso del campo, al propio productor 
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agrícola, le c~ziespondía\.nic~!3.r y conservar su desarrollo; y una tercera 

fase, que a -~cí.Í~ -d~l c61~~s~_ffuanciero, introduce modificaciones en la 

estrategia de' mediano -plazo, como las modificaciones constitucionales, el 

fin del reparte) a~i;i.ric), ~tc.ie1 ·~ual profundiza y consolida al modelo 

neoliberal como· esfráteÍ;Jia deJáÍ"go plazo, como la apertura comercial de 

la econoniía y la 'b:C:>~~~ ~~á de desarrollo haci~ los sectores más 
- -.. -... :.-:.: 

::::::s·aplicada d~~te'.'-lo~ · ocht3riii'. y fiiia1es ele Í~~ :'iioventá tiaj6 

consigo un par de gr~'7ís~;1r~n;;;is E!i:();J_Ó~c~;;(1982 ~ .19s4), generadas a. 
partir de políticas eé::orió'mie:a~ ~crtiiv6·6aéia~ ··asÍ6omo de u.Il nuevo entorno 

m. ternac1·onal. · ' < ; : '. { • • · , ;i:'i? ;- ' : 
• • < •• ' :•.,v ,; .;. '-~ • t'-: .. -. -~ • 

El establecimiento de1'r'nbdeÍc:J-~i~ifEéi~ . . ¿~;;,_~ J;°)óutÍc'a'·C:ie;ci~~arr~llo en·.· 
,; -·;-· 

México, así como,·_sus;reslllfados' presentes:'y p~~~~'.f'/s• desencad~nó;· 

desde. entonces y hoy i;¡b: día;'ri..óitiple~'oi:i~onÉis a. favor y en. contra·. de •. 

dicho modeloO ,'.\ . ..:> ··-- · ; · -~~ ''' ··- · C <0 

Quienes su~tent~- la posi:á~~( á'. i~vii. ;~a~~á~b -~e~~e~ial. > 
industriales · nacio~ales y extranjeros y benefic~arios ci~?'~ rii~d~lc/ 'en 

general-, insisten en que la politica. económica trazada es la. correcta y la 

única. alternativa para mejorar las condiciones de vida de la población, 

dicho mejoramiento se dará mediante la inversión, al mismo tiempo, 

advierten que para lograrlo se requieren de gar~tías y desregulación 

económica y política. 

"También los defensores de dicho modelo afirman que la 
política económica actual no se ha desgastado ni agotado; 
enfatizan que va bien la economía, que se está comenzando un 
nuevo modelo de largo plazo. Pero no proponen la forma de 
conseguir los recursos para financiar los desequilibrios internos 
(ahorro e inversión) y del sector externo, condición necesaria 
para poder llegar al largo plazo, sin comprometer la soberanía 
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El análisis ~t~rio~: t'íi:ni~ en los períodos de estudio, y aún en la 

actualidad,· ~Ó~tiri~B''siendo vfgente, ya· que se observa· el· gran deterioro 

social qu{p~i~i·~~~ eii muchas ciudades y principalmente en estados, que 

depend~nd~{:~~~ en cierta forma. El deterioro que trae consigo el modelo 

mismo:: ~'s e~dente, la apertura del sector externo, es uno de los 

desa~Ei~os d~l modelo, ya que al importar más "barato" el precio interno 
' -. - -~-! -. -_:., 

se desgasta y no cubre las necesidades de producción y mucho menos de 

comercialización, dejando a los productores pobres la alternativa de dejar 

sus tierras en un abandono, sin producción y así enrolarse al ejercito de 

nuevos asalariados y desplazados del campo a la ciudad. 

Son muchos los ejemplos que se pueden citar para defender la postura de 

los que están en contra de dicho modelo, sin embargo, por el carácter de 

la investigación presente, sólo se enfocara al análisis en el campo, en 

especial el de Chiapas. 

4.3 Resultados de la aplicación del modelo neoliberal en la etapa de 
1988- a 1994. 

La ac:Uninistración de Carlos Salinas de Gortari se caracterizó por tres 

puntos esenciales: 

a) la aplicación de un nuevo sistema de política económica, basada 

principalmente en la apertura comercial, en la liberación del Estado 

como promotor y. respaldo de los . sectores económicos más 

vulnerables como lo es ér'aQr:ícoia; 

•Huerta A. op. cit. p. 120. 
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b) por la incorporación de México en düerentes organizaciones 
··-· : _-, ·' < 

mundiales de comercio, en tratados'de'libre comercio con Estados 

Unidos y Canadá, que si·_ bien, -- no han dado la oportunidad 

equilibrada de competencia, sí han debilitado al sector agricola y a 

su población, lo que ha ge~eÍ~acfo d~sequilibrios en otros sectores 

que están fuera del c'ontr~li~el Estado, y se deja solo a las libres -· . ' - .,; .. -

fuerzas del • mercado y -de_: u1tercambios comerciales el destino 
económico, -·Y .. ffu~-~~~.~·~-~--/:_t·~~ .,,, ..... ~" 

c) reforma r~gresivamerite:lii'. C~nstitu6ión Política del pais para dar 

-marco legal a la hllposicióri del nuevo modelo. 
-~ \~--:::::<;'.;·:·. . . ~,·· .. '-'( 

Uno de Jos Primer~s /actores a nivel general, es la apertura comercial 

-disefiada a parti.i" del modelo, ésta ha generado alianzas cohierciales y la 
. -· . 

creacióri de bioQ'.ues económicos. 

Al.respecto de la formación de bloques y apertura comercial, en particular 

-en _el -s~é:~or agrícola, las naciones desarrolladas que cuentan é:on un 

potente -- y vigoroso sector agropecuario, han desplegado agresivas 

_polltié:as.def~mento sectorial sobre horizontes de largo plazo, un ejemplo 

muy claro de ello, es el intercambio agrícola entre México y E.U., el 

_ prÍillerc:> ~no-_ '.znantiene políticas de fomento al sector, mientras que el 

se~do :subsidia -al campo, como base de su _política de desarrollo, 
: ,· . '· . 

-· ade-más, ha levantado barreras arancelarias en contra de productos como 

el ~guacate, .jitomate, etc. provenientes de México. 

En respuesta a ello, al inicio de la década de los ochenta, se intentó 

realizar un proyecto agropecuario de largo plazo, construido a partir del 

Sistema Alimentario Mexicano (SAM, 1980 - 1982), el cual se formuló como 
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Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral CÍ983~1988).'dicho plan se 

vio truncado por el arrwo de la tecnocracia neoliberai·ai poder7 .' 

En lugar de pr~gramas de desarrollo al sector agrícola,· ~~ etplicBrlan 

recetas de ajuste, económico impulsadas p~r el '~MI y el'B~, ~~ 
implicaron el repliegue del Estado en las funcio~~s proni6fc:;'réls del 

desarrollo agropecuario y la apertura comercial. 

En aras de abatir la inflación, los precios relativos del secto~ agropecuario 

sufrieron la más grave contracción en la historia. 

"Para el conjunto del sector agropecuario los términos del 
intercambio se deterioraron 27% entre 1982 y 1994 afectando 
de manera salvaje a 3 millones de familias campesinas 
productoras de granos: los cultivadores de maíz perdieron el 
37.6% del poder adquisitivo de su grano, entre 1981 y 1994; los 
productores de fríjol perdieron el 36.2%, y los agricultores 
trigueros perdieron el 25.8 %"8

• 

En términos de rentabilidad, la pérdida fue mayor con respecto a los 

granos, ya que las materias prima~ de la .actividad agrícola . se 

deterioraron. 

"Las difras paraÍos J)rfu~ii;a.ies Q-;aI"io~ ~erori; para'el maíz de 
49.7%; 48.5% para él trljÓly 42:4?6':Para el trlgo'~9• . . 

la etapa de la'.:á~~t:~6ió~~.'c~aÚnista··l~s;.caiácterísticas anteriores, En 

irían acomprui.~ct~~·~~ ~~Iíi:idíidé:{rie, ~hl~avi:idarían al campo mexicano y 

a sus h~ií~i~s".;~i;~~~~ :P~~·justificar el gasto de millones de pesos 

en prograxn.as.c:P:i~nob~~'efi~Í~ana la mayoría de los habitantes del agro. 

7 Calva J. L. 1997. El campo mexicano: ajuste neoliberal y alternativas. Juan Pablos editores. México. p. 30. 
K of>. cit. p. 25. 
q !bid. p. 29. 
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Uno de los prirneros ajustes realizados por la administración de 1988~1994, .. . . . -

fue la creación del programa PROCAMPO a finales de 1993, 

supuestamente : diseñado para aliviar la agobiante situación · de los 

campesinos y el~·, su medios de producción. Sin embargo, los subsidios por 

hectárea no ~ca:fí~aron a cubrir la pérdida registrada en los precie;'~ reales 

de garantía; . 
~~· :. " 

"De manera que el llamado PROCAMPO, ha sido en realidad 
una fase de la estrategia "anticampo", bajo la cuál•'los 
ténllinos •de intercambio de los granos, aún sumando a los 
precios ... /.de éstos, los subsidios han . continuado 
degradándose" 10

• 

Al despl:~:,del sector agropecuario, se suma el abru;to repliegue 'del 

Estado d~s~s 'd.emás responsabilidades en el fomento de la. aétividad 

agropecui:da)A col'.l.tracorriente durante lo ocurrido durante· 1os oc~~nta y 

··noventa· :~n. los;países con sectores agropecuarios vigorosos ·(Estado~ 
UX:Úct~s. canci:dá, Unión Europea, etc.) que reforzaron su intervención 

gubemamerifB.I; en el campo, en México se produjo una precipitada 

_supre~Íón y r~ducción de los programas de fomento sectorial, en aras del 

equilibrio fiscal y de contrarrestar la inflación. 

''La . inversión pública por parte del gobierno mexicano en 
materia de fomento rural disminuyó 86.9% entre 1981 y 
1995'.' 11• 

Afectando ·a la necesaria expansión de la infraestructura y a las 

inversiones· requeridas para mantener la operación de la. ya existente 

infraestructura. 

IO lbid. p. 42. 
11 Calva .J. L. 1995. Distribución del ingreso y polfticas sociales. Equipo pueblo. México. p. 47. 
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. . . 

"El gasto público global en fomento rural declli:ió 61.5% en el 
mismo periodo, afectando' pmtldas estraté9icas de 
investigación, extensionismo, sanidad vegetal, etc, así como 
programas de apoyos específicos de desarrollo rural" 12 

Otro de los factores de la aplicación del modelo neoliberal que afectaron al 

campo, fue el deslindamiento del crédito. La banca nacional de desarrollo 

disminuyó sus créditos agropecuarios de 19, 193 millones de pesos en 1981 

a 9,500.5 millones de pesos en 199513
, afectando seriamente a los 

campesinos más necesitados. El área del Banrural se redujo de 7,263,000 

mil hectáreas en 1982 a 1,060,000 mil hectáreas en 1994, los créditos 

agropecuarios concedidos por la banca comercial registraron entre 1989 y 

1994 un crecimiento de manera que casi duplicaron el volumen de crédito 

de 1981, lo cual dejó una acumulación de carteras vencidas y de deudas 

de agricultores que en su mayoría sólo han podido refinanciar la deuda 

contraída 14
• 

"En 1989, los productores de granos básicos pagaron 47.98% de 
intereses, muy por arriba de la inflación, ya que ésta para ese 
año fue de 18.6%. De 1990 a 1992, los productores continuaron 
pagando tasas usurarias de intereses, pagando 16.37%,19. 8% 
y 23.88% en la etapa ya señalada contra una inflación anual de 
9.6%"15

• 

En esta primera aproximación, a nivel nacional de los resultados del 

modelo, podemos observar_ el deterioro que ha ido sufriendo el campo, 

como las bajas produccioneis,·e1 alto costo de producción, y lo más grave 

que ha• hecho. pará''g8.r~tizar su total estadía, la liberación del Estado, 
•··· ><e-·.; .• ,•,.' ,.,.,,,,,., 

'como promoto'r .·y. prove~dor :cte · los recursos necesarios para hacer del 

campo un se6t()r tju~ ~bi~ 2su recuperación. 

12 op.cit;p.65. . ·-:::·-~· :·_,.::::::.:>::.: 
13 Cifras tomadas de Calva J. L .. J 995. !bid. p. 68. 
14 Cifras tomadas de Calva.J. L. 1995. !bid. p. 70. 
15 Calva J. L. 1995. lbid. p. 70." 
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Además, la garantía mayor ·que tiene de conservar su aplicación de una 
-~ - - -' ·,. -- ; 

manera legal;· ha sido a . t~avés de modificaciones a la Constitución 

nacional; con.· l:li -~bjet;, ele. ~ánziri- por la vía de los poderes cií.x"e se. le 

atribuyen al Est_ado su 'i:JiáJcima.. géUlancia y su exclusión d~ Íos' ~~é::tores 
que opongan resistencia a su objetivo, "crear la máxllna ganancia a nivel 

individual". 

Uno de los artículos más representativos, para el presente estudio, el cual 

fue modificado, por las conveniencias del modelo neoliberal fue el 27 

constitucional. 

4.3.1 La modificación del artículo 27 constitucional y su efecto a nivel 
nacional. 

Aparte de los cambios a nivel económico y la apertura comercial éstos 

debían ajustarse en el campo legal o constitucional con el fin de legitimar 

la aplicación del nuevo modelo económico neoliberal, · lo que hi~-o • CÍUe ·la 

administración de Salinas de Gortari modificara Un.a: serie de ártícul~s ,. 
constitucionales para el beneficio directo del modelo rieolib~raI:·~·: •<· 
Los cambios más trascendentes se realizaron a la educación éartíéúio -3º de 

la Constitución Mexicana), modificó la vida eclesiástica' (~~~ií11ci 130) y 
.- .. . . ',-··:, 

sobre todo dio la pauta para la desaparición de losderechos ga.iiados'en .la 

Revolución Mexicana, al legitimar la venta de tierras establecido· en el 

nuevo artículo 27 constitucional16
• 

La modificación de dichos artículos es el inicio para implementar ya, 

constitucionalmente, el modelo neoliberal, los cuales darán la oportunidad 

de continuar con cambios en leyes secundarias o complementarias para la 

-consolidación· de dicho modelo. 

16 Casti11ejos-Bedwell S, J 995. El campo en el futuro de México. Fontnmara. México. p. 19. 
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La modificación al artículo · 3" de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, garantiza que en la educación, sin eliminar el carácter laico se 

abra al capital privado, .de tal modo que con el paso del tiempo impC:Ínga 

sus intereses y su orientaeiÓn educativa que está más ligada a Interes¡;,s 

de grupos industriales · · y fulancieros o simplemente con fórlilación 

extranjera que e~dentexii.en~~; no ;e adecua a las necesidades y caréri~ias 
de la vida mexicana; así como formar personal que únicamente s~Íicita' Ei1 

capital y su corporativo mismo, por ejemplo personal técnico. 

Por otro lado, la etapa de Juárez y su lucha por el Estado laico, queda 

olvidada:, por · el régunen · neoliberal, devolviendo a las asociaciones 

religiosás.derechos de propÍedad legitimamente cancelados. 

El articUJo 27 constitucional, .. avalaba la propiedad de la tierra· como un 

el.amento de desarrollo comunitario,. es. decir se prohibía la. venta y los 

excesos de:cacaparamiento por individuales, a demás determinaba el 
. . . 

reparto de la misma cuando no se contara con ella, en aspectos generales 

el articulo citaba: 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los limites del territorio nacional corresponde originariamente 
a la Nación, la cual ha tenido y tienen el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los particulares constituyendo la 
propiedad privada. De igual manera, las asociaciones 
religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, 
no podrán en ningún caso, tener capacidad para adquirir, 
poseer o administrar bienes raíces .... los núcleos de población 
que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su 
restitución .... serán dotados con tierras y aguas suficientes ... 
(fracs.X)" 17

• 

17 Villa M. 1962. compiladora. Constituciones vigentes de la República Mexicana. Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. pp. 11-21. 
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Y hoy· en día, con. '1~s · canlbios realizados por. e/ m~delo mismo . y. sus 

necesidades de. gar~ti~ar el t:ie~~ollo de quienes más tienen, expresa 

los siguiente: 

"La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los limites del territorio nacional corresponde originariamente 
a la Nación, la cual ha tenido y tienen el derecho de transmitir 
el dominio de ellas a los particulares constituyendo la 
propiedad privada. Las asociaciones religiosas que se 
constituyan en los términos del art.130, tendrán capacidad 
para adquirir, poseer o administrar los bienes que sean 
indispensables... las asociaciones mercantiles por acciones 
podrán ser propietarias de terrenos rústicos ... Como la fracción 
X es derogada así como las consecutivas hasta la XIV. Se 
declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos 
por los gobiernos anteriores desde el año de 1876 que hayan 
traído por consecuencia el acaparamiento de tierras ... " 18 

La modificación al artículo 27 constitucional, representa el instrumento 

fundamental para reestructurar el conjunto de la sociedad rural mexicana, 

y hacerla acorde a las necesidades del nuevo proyecto capitalista en la vía 

a la integración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en 

adelante TLCAN), en tanto tales reformas constituyen un instrumento 

privatizador de la tierra pero sobre todo de la vida rural nacional. A partir 

de que da por terminado el reparto agrario, al mismo tiempo, que 

establece la posibilidad de privatizar la tierra ejidal y comunal favoreció a 

la propiedad privada; en tanto se constituye un mercado del suelo, donde 

es la lógica y la ley del capital la que determina el precio y rentabilidad 

financiera así como de su compactación o concentración. 

El nuevo artículo 27, busca la reestructuración del campo y su actividades, 

sobre la base de elevar la rentabilidad financiera de la fuerza de trabajo 

'" Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 200 l. Porrúa. pp. 24-34. 
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(hacer al dueño de la tierra empleado de la misma) del suelo y del capital. 

invertido. Con ello se garantiza restituir la tasa media de ganancia:sin la. 

cual, según el modelo neoliberal, no existe posibilidad alguna ni de 

superar los principales elementos de la crisis agricola y alimentaria, y 

menos.de mantenerse vigentes en el marco del TI.CAN, para·lo que se 

hace urgente la recapitalización del campo. 

Para realizar esa capitalización agricola, las reformas al artículo 27 están 

e.entradas por un lado, en reforzar las garantías del capital mediante las 

asoC::iaciones mercantiles y de participación- ya constituidas en la Ley de 

Fomento Agropecuario'19~. ah.ara son elevadas a nivel constitucional. Así 

tClmbiéri se refuerzan las gih:aritias para la propiedad privada dejando a la 
' ,- . ' . ,.; ' -'· ' ::" ~ - '· 

libre cuantificacióI:l el agc)stadero y el uso del suelo. También se establece 

en la misma Illo~c~ci6~; i~k la propiedad privada marcará los limites 

e;obre el suelo ejidl:il·y::~oci#ai(así como la concentración de las parcelas 

entre !Os ejid!itario5'' .. .y~ comuneros, a los cuales se busca imponer 
• ~ • • C• • -···· - ""• :r¡' • o_• • ,. ..,.;,,-o-. • - • • ' • 

. limitaciones en)\.l cle~a.ij()lJ.oy productividad, al poder socio-político rural, 

etc.;. donde' jtiriilici.cii~rite ;'E; • desÜlc6rp6~an ·· 1as parcelas de propiedad 

ejidal y"rioriiuri;,ii, :PaÍ'3: J.ricc)~b~~l~i ¡.;Úréi9ihien privado. Por otro lado se 
.. _, __ -. ··. --· - " ·-- •: "• - -- ____ ,y,,,, .. - - '". -- - . - "~- . .,_._ 

ince:htiva 'él.'la :biisC{Ued:él. d.e< asóciaC::ion'es de; capital privado, al restringir 

(por las> el~~a:cia.s t~~as de inter6s c~bradas) al crédito, maquinaria y 

tl:!cnolo9í~ '3.~r~pi~Cla para el desarrollo de los ejidos y comuneros. 

"Además, la propiedad privada será el punto de partida del 
tamaño y margen de compactación de derechos agrarios que 
un comunero o ejidatario puede poseer, cuando la calificación 
de la propiedad ejidal y comunal es distinta de la propiedad 
privada"2º. 

19 Calva J. L. 1995. lbid. p. 75. 
2° Castillejos-Bedwell. op. cit. p. 39. 
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Al querer concluir el reparto agrario el gobierno busca· dlll" ·certidumbre 

jurídica a la propiedad privada y al capital, para · reforzarlos 

estructuralmente sin que se tenga que regresaral·anl:iQ.uc:>·esqu~ma de la 

antigua hacienda y latifundio abierto, en la meclidÉI. ·ei~ qu~ la re~tabilidad 
del suelo y la del capital se busque elevar al má.Xinio y en ~l menor tiempo 

posible, a través del mercado del suelo y las sociedades mercantiles 

mediante las cuales los capitales pueden obtener tasas de ganancias más 

altas que los volúmenes de inversión que si lo hacen al comprar las tierras 

directamente la consecuencia de esta reforma entre otras, se 

reestructurará el uso de suelo lo que provocó una reconcentración de 

tierras agrícolas al interior de ejidos y comunidades como propiedades 

privadas. 

En el marco macroeconómico, la reforma se orienta a la creación de zonas 

y polos de desarrollo, en función del TLC concretándose ahí las 

modificaciones substanciales del uso del suelo y las formas de 

reestructuración social y de organización21
• 

Así las modificaciones ~ artículo/27. constitucional, conllevan al reti:fo 

global de los subsidios a la par' que se desarrolla la privatización de los 

servicios y fomento a·ik prCÍdfiCtividad que estaba en manos del Estado, 

del mismo modó~l ajri~~~ ~~(ífu~ciamiento y crédito según el pago de la 

deuda externa' y un.;.: serl~ .de limitantes que lleva a la negociación con 

organizaciori~;s~~~s.: que según el régimen salinista es un aparato 

burocrático y una carga pesada y costosa para el Estado que constituye 

un obstáculo para la libre fuerza del mercado. 

21 Ibid. p. 42. 
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4.4 Resultados en el sector agrícola del estado de Chiapas dentro del 
marco neoliberal para el período. . · · . ' : . 
4.4.1 Le década de los setenta y ocl:Íenta~~n:chiapas. 

-- .:,,¡ <- :: 

Es cierto que en el estado de Chiapas la rdiserl~, l~ exclusión, el cacicazgo, 

.Jos abusos contra indígenas por parte .de ~ct'.c~c¡ues, etc., así como. la gran 

riqueza natural, cultural y de su gente no ·;,;5 'gf3n:~iacta en esta época, sino 

que ésta viene' desde la colonia e incluso;.lll~bWsimo antes, sin embargo, 

al inicio· de .la administración de los oc~';;rita, a· pesar del logro de los 

setenta· (milagro mexicano), da al campo '.'el tiro de gracia"', en particular, 

ai mayor sector campesino22, que e~.el. má.~ desfavorecido y sobre todo en 

. regiones como la de Chiapas. 

·Desde la década de los· ~etent~.' e·n ef estado se han generado grandes 

movirniento;sociales a favor d~l~~po\,. de sus habitantes. 

Uno .de IOs Il1ºvhci'~nt(JS ~f31~ciéC:~c:l.a df3 los setenta, tuvo su ()rigen en.la 

preoct.lpaciÓri cain'.J~S'~a:··~o~ i~)aita dE! alimentación de sus familias; ·lo 

, Ctlal los obli~Ó a. la'io~a.,de 0tferra.~ pri~a.das, .por lo general sin usar, part:i 

alimentar·. a familias; · Ta:rimié~. emprendieron. · ... marchas '. 'y 
>-"-"•"""' . 

manifestaciones' para d.ár a conoc;er su lucha por romper los VÚlculos ~ntre 

terratenif3ntes y el poder públic~ y mi~nti~s a~f3nt~a' el a~ti.~~hio y la 
organización· céllllpesma, .· s~: é1f3vó e1 ni~e1 ci~ '. i~~i~.~i~~ ~;;.: ~()1f3xicia . 

:=::= ::::•;::::~;tl:!2~~~.¡~i2~;sitivo~ 
en gran escala p~a el c~~o: chla~~e~~~. ·~~~J;~l~~~n~~ 's.f3ri~.p~a 
otras actividades económicas ·así como·. a otro.séci:~r sociaiY Él fenómeno 

. .. -· -' . - . r.·. 

más representativo fue la construcción delos ~C,mplej()$ ':hldi()é1éctricos 

12 Con esto me refiero a que en el sector existen campesinos que no están en l_a 'miseria, como los caciques y 
productores del norte del país. con ello me refiero a los habitantes del campo que no tienen ganancias de su 
tierra. viven en la miseria y explotados. y sin embargo tienen que enfrentarse al nuevo paradigma nacional. 
»Análisis tomado de Benjamin T. 1995. Chiapas, tierra rica pueblo pobre. Grijnlbo. México. 

129 



más importantes del país. El complejo hidroeléctrico que se compone por 

las presas de Malpaso, Angostura y Chicoasén, crearon lagos ·que 

inundaron más de 200 mil hectáreas de tierra productiva en· el Valle 

Central, amontonando más a los ejidatarios, alterando la vida regional: 

Conjuntamente con la explotación petrolera y la··· ·hidroeléctrica 

contribuirian, al crecimiento económico y el c"1mbio·~en la estructura 

sectorial, sin embargo las dos actividades presentaban i.m bajo nivel de 
·:<~::·_< .. ;.. :· 

integración regional y la mayoría de !E{. población trabajadora no 

participaba en ella ni habrí~ r~6illid.c:> . uñ b~hefi~io proporcional al 

desarrollo que ambas habían'e,©.~'rirri~~t~~()Xrit:! hecho esto fue aceptado 

y dado a conocer en la etap~'d~;los ocliezif~ cuando el Presidente estatal 

re-·,,,·-:_:,,-, 

"el déficit de elé~triÍiC:~C::ióii- ii·fink¡;~:c-d~ 1980 es muy alto ya 
que el ·. 53% de : las:. fariiilias. chiapanecas. no cuentan. con el 
servicio"~4 •. ·:~,e·-- ''-'-có.,,·•-::-~ "(';'·' 

Otro· de 'los• fa~~~r~~. ~· ;fe~órií~nis el~ i~• ~~cada,· fue la tardía y escasa 
~:;,, .. : :'.,~, 

· asignación <:.é:íe ·.recursos . · a ·•· Chiapas;· . a demás de factores como 

sobrepoblación; erosión y ágotclíniéllto del suelo, la corrupción, aumento 

de· p~~ci6~ i ~s'tél.Il6aÍniei1to ·de salanos, concentración de tierras de 

cuitiv6; la ~~ai;.sión gánadi;;ra; entre muchas más, acercaba al estado a . ' ·- . . un Ili~e;l. d.S: e,q,losión s6cial muy significativo25
• 

A pesar.de}¡{ ~xp~sión de la economia nacional, que trajo el llamado 

mil.!:i.gró . riiexic~~ •. más del 90% de los chiapanecos económicamente 

ªC:~i':':o.s ~alli:hª .!llenos de mil pesos al mes, el' 40% de la población era 

"fili~ab~iay·c~rca del 50% de los hogares carecía de drenaje y electricidad 

24 G~illen D. i 998. Chillpns, 1973-1983. Mediaciones polfticas e institucionalidad. Instituto Mora. México. 
15~ . . . 

f. Benjamin .T.1995,Chiapa.S, tierra rica pueblo pobre, Grijnlbo. México. p. 290. 
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y enfermedades como el . alcoholismo, la desnutrición, tuberculosis y 

parasitÓsis plagal::>an' a los sociedad campesina e indigena del estado. 

Las. asoci~ciC>hes:exh;tentes para "ayudar" al campesinado, en la etapa de 

los setenta e.:illicio de los ochenta no ayudarían en lo absoluto; al 

contrario,'·.é!ltas 'estuvieron del lado gubernamental y de grandes 

'terrat~nie;,:te~ qii:0 obligaban a los campesinos a enfrentamientos que sólo 

podían ganar; el'cacÍque y autoridades. 

"La crisis que se iniciaría en la década de los setenta, no cedió 
en los ochenta. Encima de la lucha agraria vigente, se 
cernieron sobre el estado tres fenómenos adicionales: una 
invasión de refugiados guatemaltecos, la erupción del volcán 
el Chichonal y la imposición de un nuevo gobernador, el 
general Absalón Castellanos Domínguez. Se conjugaría, de la 
misma forma el inicio de la militarización del estado de 
Chiapas "por los colapsos sociales de Centroamérica"26

• 

La erupción del volcán Chichonal devastó un área que contenia un ejido y 

67 fincas privadas y desarraigó a 14 mil zoques. Los terratenientes, 

dueñ.os de las 67 fincas fueron bien compensados pero a los indígenas se 

les otorgaron tierras insuficientes y de mala calidad y además 

d~s~paie~ieron 2.5 millones de pe~os para ayuda indigena27
• 

En 1982, con ,el arribo .de un· militar ·~.poder estatal de Chiapas, se 

consolidaría, la·• milit&izaéión; tc:ltal'~'d.~i · ~~i~do, además de que el nuevo 

gobernado( aceptó' ciu~ ·bh:fa~~¡· :¿~J.fu.~' de los estados más pobres del 
-··:r; <.'.:,:;: ;:;.·--' ':~,:-_: _· 

país·:, <·· ,, . 

"siendo ~o cte'ios J)dri.cipél.les productores de maíz y otros 
productos alimenticios. y.· uno de tres estados con mayor 
desnutrición .·y.>'háinbre;l .el segundo en importancia en 
producción de' cacao ..¡plátano y el segundo estado de muerte 

26 Op. cit. p. 258. 
27 Cifras basadas en el articulo de Correa-Reycs.1984. Revista Proceso. México. pp.8-24. 

131 



causadas por ·enfermedades. parasitfil:ias ·y ·el•· primer lugar 
nacional .. en la producción de • café y maíz • y. el primero en 
analfabetismo·:2 ª ; · , . . · · 

por consiguiente en el est~d~ ~Ól~ puede habé~ dos i:;stratos sociales, ias 
'~'.'" . ,:::::.:,' 

personas muy ricas y los extremadamente pobres. • < 
Para el a:Üo de.19B3, en colabo~a~ÍÓ:rl'~~zi~~i B~cb M:{i.nc:Ü~ :Y ~lg~biemo 

j -'"; - - ,·-···--'::· 

federal, se canalizaron, al estado de chiapas 300 mméiries de dólares 

destinados al llamado Plan Chiapas; sin 'emb~go, 6st~ ~6 ~~ ~cC>rclaría en 

plenitud sino hasta 198529
, el objetivo de éste, como· le; ·men~io:rlaría el 

entonces Presidente de la República, era satisfac~~ los objetivos que se 

habían planteado en la Revolución Mexicana; El primero de ellos, se 

evocaría a la producción de alimentos por pequeños productores, mientras 

. las obras de irrigación y de caminos seria el segundo punto de partida. 

Pero no todo en el Plan Chiapas era beneficio para el pequeño productor, 

sino que en éste también se propuso compensar a los finqueros que 

habían sido afectados por las invasiones de sus predios por campesinos. 

Estos planes de desarrollo más los ya existentes y las fuerzas del mercado 

beneficiaron la agricultura comercial de Chiapas; cosechas rentables y 

ganado, a los campesinos se les estímulo para cultivar café con créditos 

del gobierno y precios altos. 

· Para esta etapa los campesinos entraban al sector de la agricultura 

comercial, pero existían muchos agricultores productores de maíz que su 

economía se hallaba en condiciones precarias. 

Durante los ochenta el gobierno redujo los créditos subsidiados, 

disminuyó los precios de garantía c:iue se pagaban a los productores y en 

.• l.UÍa visión general redujo la inversión en el campo. 

• ,. Benjamín, T. 1995. lbid. p. 260. 
29 Jbid, p. 290. 
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Como consecuencia de lo ant~rior, ~ay6 la producci<Si:i de grano~ básicos, 

mientras que l~ . ~port~ción .·~~· é~t~f se inc;~i:n'~Il.tELba, así como la 

agricultura C:omercial.;n ele~t~CÍo'ci~·C~apas3~) 
,;;e···· 

Mientras la crisis agr~a de lÓ; 6c~e~tl' ~0 agr~yó. la i~stración de 

Miguel de la Madrid y del gobemadcir C~~t¿Ú~iJs'; ~~.;:ron la protección 
- .' '.-;·· ,- • - ~~·'.'-' - '. ' <> • •• ' 

de los propietarios privados contra la ~Xpropiaci6n por medio de la 

certificación agraria31
• 

En general, en los años de inicio. del modelo neoliberal en el estado, no 

cambiaron las condiciones de épocas· pasadas en el estado, continuarían 

los beneficios para los más favorecidos y los pobres y más necesitados 

seguirían desprotegidos. 

4.4.2 El campo chiapaneco a partir de 1988 a 1994. 

Con el modelo neoliberal ya establecido en su totalidad por la 

administración federal de Carlos Salinas de Gortari, el campo en general 

sucumbiría aún más,, no se había alcanzado la ambiciosa economía del 

primer mundo, el campo no es competitivo aún en ésta etapa, la brecha 

entre pobres y ricos se haría más grande, en un panorama general al agro 

se le daría el golpe fiiial para su destrucción. 

Para esta etapa adininistrativa la mayoría de los ingresos para el estado 

de Chiapas proveÍlían' de los impuestos federales; el 80%. era enviado por 

la federación32• 

30 Traducción e interpretación propia de Harvey N.1994. Rellion in Chiapas. The New York Times. EUA. 22 
31 Interpretación basada en la lectura de Benjamin T.1995. 
J:! Porcentaje obtenido de Mota M.1994.99Estructura económica de Chiapas". en Chiap?-5, una radiografia. 
Fondo de Cultura Económica. Armendáriz M. compiladora. p. 339. 
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El agro chiapaneco se veía cada ve~'·~ás·::rectado, ejemplo de ello es la 

escasa aportación al PIB nacionliü ¡:l(j;··~lirt~' ci~· 1a entidad; por lo menos en 

dos cultivos fundamentales parael estado/si mi:iíz y el fríjol. .... - .· .,:.: _. --

A mitad del período de 'Goí:i~¡e.Z ~~d'o, a nivel nacional se produjo 

1,287,364 toneladas de,ÍríjÓÍ ~"'ch.ia'b~~ Ei.bortó el 3%, cifra que en el caso 

del maíz se convirtiÓ en mi' 7%:~. ,} :)' > , 
·;·-~, ,. ;·:_, '>~-·- -· 

En Chiapas; .aún en ~f;'ta:~¡j;,jinÍ~t~aéiÓ~ ~;riíoc:iemizadora"; él94% de la 
··./ . ': _:_··~:;: <;"::·: \:",-__ .. ,,,.,, ,. ;":j.\',. »:'.'- .. -.,, . "-,-- '::~~· :\.~'~-~":· ,-,,--::_ ~-:· ..;.:.-· --~·-_ . ·' ' 

superficie . de·;. labor: correspondes a',' tierra :i de' temporal/. dejando . 84;490 · 
c ... . _:,' ·' ,_,~:. :·.,.:: .. ·.,,- ;_ .·«.'..~ .:.•;,:.-~-.; ·'·' ....• "·", .·. ,~:_.;:- ','. -:~.--_,>~·.., .... -· ,_ .. _ '.~·r,:- , ... , •. ,,,._ ... ,._··:, / ¡ ..... ·._ .~ ... -. '. .. - · 

hectáreas de:Sti.riadas'a riego e incluso de:Íitro'de. éstás el 58.2% cuenta con 
:_; _- ·: ~ :--·: - .. _ -~:. -. ;_ ::"~_-: ;'. .. i )- .i·:':,:;~ ·: '.::,.:> .-' ;.\.':~J ,--~:~. ::_-.J:~i:(>i· ::\::'·:"\': ,;::.,:_/:.>:: .. _: .":'.:-'::¡::: .. :·:~-,"';~ :: ;_~:~'>;::. '.~ '""''..~:- ·¡i:.-.:~'" , .. ','~\·-." .>· -. . .,, 

.·la infraestructura necesaria para trabajar: en dicha: modalidad:· · 
· .. ,', \-,,.~º '·'->-;.<~. --·-·. t.·:·;>- .·;.; ·, ::"';' .·' 

;. ~. - ,, ~.·.··.:·:· " ~·· . -.'"• . -·:· .. -, \'.•.:,··," '·-.·.:·-.·.·.· ·: ' 

-_. .. - ··_, _,.-, -··:+; ¿ :- _._;~:;:~:- .. _.;: ~-~/ .. ·. -.<;: . :i; __ ' ;.-_ _-}1>.:: ... '.~;:~·~º·<>\~, ',/~~-< ·._·::·_:_ ::" •. ·--,~·:.::'.~' ~-~-~/~>.:·~_:: ··:;_· __ ~-~:_-~: ,'.;' ~·.- -·_._:_: - .. ,;; - . .-. 
Los principales productos del f3Btado de Chiapas son el maíz; el fríjol; café; 

. ··::ca:~:;¿~an:ni 1:;iañ~~:::~~:~t:J~!t::.~~~~~~~1~t~fJ~~:~~1c::. 
· destÍnárid6~~l~s··. s4%;7% y'16%:!~espeC:tivamente. •né; ~~tt;~\productos 
comeI'ciaiinente fue el ciélfé y .no el maíz o el frijol' quien Ócur;a.ba. el' pnmer 

• " ' ""<"" " ' -. - '." ' •• _ - • .- ••• •• • • • • ., ·' ··:- '. , ·~, 

lugar dentró de. ellos: sin embargo de las 844,271 hectárea~ senibradas 
-. . " - •. . . '· ,. - ".' . . . . _. - "'~'-•"-. ·. - - - . . 

con los prlncip8.iés cultivos excluyendo el café, 709 ,879 co"rrespcmdiB.:n áI 
Inaíz y. 99 714 al, trlj61.' ciiitivos que se utilizan en su <rii~~ci~~ ~.~~;el 
autoconswri~ci~"·~0.0J~1º cultivan34• •· : H:L· ·.~,, 
El desarrollo del seC:tor agropecuario es desigual, en algu:D:os' casos y : 

sobre todo en las grandes fincas, se intentaba impllls~ ia:;a'Q:riciwtura 

~mpres~al. con grandes cantidades de capital .invértidol;l ·a.~{como 
insumos industriales (semilla mejorada, fertilizantes.13tqét~rÍ;i.);: en otro~ 

33 Se toman de base los datos proporcionados en Calva J. L. 1993. Alternativas para el campo mexicano. 
Fontamara. México. Tom 1, p. 36 cuadro 7. 
34 Cifras tomadas de Guillen D. 1998. op.cit. p.89. 
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puntos del mismo estado se manteriíá ',una basada en el, 

minifundio, donde persiste~ té~Ill.cas '•de ~reducción tradicionales e 

incluso coloniales y donde la' base fundamental para la producción es Ía 

familia, éstos carec~n de asis'i~ncia técnica y no cuentan con crédito para 

la producción. 

Otro de los fenómenos dentro del sector rural es Ja ganadería, la cual cubre 

el segundo lugar de interés económico en el sector. 

Dicha actividad,· en el marco de explotación, genera mayor riqueza· 

individual por ganadero, es decir, la disputa de la tierra para incrementar 

los atos ganaderos es latente en Chiapas, ya que para que ésta actividad 

se desarrolle de, manera rentable, debe de contar con grandes extensiones 

de. pastoreo, así como de terrenos de cultivo dedicados exclusivamente a 

·pastos y productos alimenticios para el ganado. 

Además está actividad contribuye a un gran deterioro ecológico, debido a 

las características de movilidad del ganado, en otras palabras, éste va 

abriendo a su paso nuevos caminos hacia la selva, lo que contribuye al 

deterioro de la misma. 

4.4.3 Resultado de la modificación al articulo 27 constitucional en 
Chiapas y el programa Solidaridad. 

Un factor más del modelo neoliberal impulsado por la administración 

salinista y que tuvo que enfrentar la economía campesina del estado de 

Chiapas, fue la apertura comercial y la modificación constitucional a la 

que fue sometida la sociedad rural. 

Si bien para el indígena y no indígena la tierra es uno de sus principales 

· sustentos, • su .·posesión rebasa muchas veces el nivel material, 

anteponiendo la historia y el sentimiento que les representa. 
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Con la modificación al artículo que dio la VÍda al movilniento de 1910 y 

cuyo espíritu fue modificado en esta etapa ~residencial y B.n.~~s de que 

surgie~a el movimiento del Ejercite:> Zap~tÍs~Et de í.ili~;~~ión Nacional 

(EZLN)~ la c~celación del reparto agr~¿; rii.á~··que;·1~;·~~sii;rudad de 

mantener y tener. tierra y ejidos era ~~~d.Ei' e~·im~ eiitidad C:rú~ no había 

vivido una reforma agraria'ensü.eXif.terici.a.•·.Enotra~palabras, como se 

dejaría de repartir tierra en miEi ~~~;j~d'~~~d~:.~;b~~ad~res. caciques y 

capital extranjero mantienen';eir'~:&ib'g~~n~ ~áyor proporción de tierra 

que por derecho les. corres:Pori.cte/ ~· i irldígenas y campesinos que 

históricamente son dueftos d~' ;u;· y do~de ¡; única forma de poseerla es 

por medio de invasiones/ d~ ~iói~~t~s y de enfrentamientos entre 
" · .• · ... ' >- .·. '"~ . 

autoridades respaldadas· por uri·ejercko federal que debería de mantener 

la seguridad dentro• de Ías froh~eras nacionales y para los nacionales, así 

como los caciques respaidados ~ mismo tiempo por autoridades y grupos 

armados llamados guardias blancas; es absurdo terminar algo que no se 

ha iniciado. Antes de la modificación al artículo 27 constitucional, éste 

decretaba: 

"que era pequeña propiedad agrícola la que no excediera a 100 
hectáreas de riego, se computaba 1 hectárea de riego por 2 de 
temporal, por 4 de agostadero de buena calidad y por ocho de 
monte o de agostadero en terrenos áridos y de 300 hectáreas 
en explotación cuando se destinaran al cultivo de plátano, 
caña de azúcar, café, cacao, árboles frutales, etcétera. La 
realidad en el estado de Chiapas era otra, ya que entre el 
plano jurídico y la realidad siempre ha habido una gran 
discrepancia " 35

• 

Por dar un ejemplo, para que el indígena o el campesino medio pudieran 

recuperar u obtener un pedazo de tierra, como la Constitución lo marca, la 

cantidad de tramites y de obstáculos eran sin fin, aún más para quienes 

35 Guillen D. 1998. !bid. p. 1 S l. 
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apenas hablaban español y difícilmente leían y escribían, resultaba 

sumamente difícil hacer valer los derechos constitucionales, y el recurso 

más viable era la violencia o la presión. Lo anterior contribuyó a 

incrementar el numero de invasiones y de enfrentamientos por la tierra. 

Ahora con el nuevo marco legislativo de la Constitución, ésta contribuiría 
, __ · __ '·" 

a reproducir ·.un estilo.· de. vida ligado a una aparente neutralidad, sin 

embargo las normas ~~tablecidas favorecieron a los grandes propietarios 
: '.. ···. - . :,., . - . - . - ~ 

de la tierra; dejaiicto cada: vez a más campesinos sin tierra y entregando 

ésta a caciqll.~s i<C::éÍ.pit~~JCi:rarijero y nacional. 
~/;".>-. 

' - ~--~- ' - : 

Con la modificación en march'a;. a finales de la década de los ochenta y la 

década de los noventa, ·:la ' concentración de la tierra estaba muy 

polarizada. Los predio~· menores de 5 hectáreas, representaban cerca del 

50% del total, teniendo .. el· 9% de la superficie total de las . unidades 

censadas, el otro 50% de las unidades de producción correspondiente a los 

predios de más de cinco h~ctáreas acaparaban el 91% de la supeI'ficÍ.e36 .. 

A las :modificaciones constitucionales las acompañaría la liberalización 

comercial a partir del primer minuto del año de 1994, (entrada en vigor del 

TLCAN). Con respecto a la entrada en vigor del tratado bilateral de 

comercio, el Gobierno Federal y estatal eliminaron los precios de los 

productos agrícolas, los créditos y subsidios para acelerar la transición al 

libre mercado. 

Para el sector agrario del estado de Chiapas, significó la inminente 

constitucionalidad de la explotación, la marginación y, al mismo tiempo, 

36 Esta serie de datos se tomaron de.Guillen 0.1998. pp. 174-176. 
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dio la oportunidad de poder gritar a voz pÚ.blica los rezagos que sufren los 

campesinos d~l e~iado d; Chiap~s.· 
- - -··.e -· 

Hasta el año de iss4la.décad:~raerla·corisigo.fuÍicamente más de los 

mismo a Chiá~as, znás program~s de gobi~rno/ zriáfi _;rganizaciones 

. soci~es peio sobre todo traena. algo qiie· ve¡,_dn:a_ a r~l~c:fr. poco. después, 

el ~or de guerrilla en el estado. 

Después de asumir el cargo presidencial, el 2 de dicÍenlbre de 1988, el 

presidente Carlos Salinas de Gortari estableció el :/>tbgraÍna ·Nacional de 

Solidaridad (en adelante Solidaridad) un pro9-raD:J:ºa:,:de _conlbate a la 

pobreza. El elemento central de Solidaridad eia11:l·¡;~i~Ípaciónlocal en.el 

diseño y ejecución de los proyectos. ~··, .. _. ,, 
. ! 

A lo largo de los seis años, de la impl~mezitación· delh:>,rogramª• el 

gobierno federal, destinó 51,. 818 millones d~é-pE¡;c,~;'~~v~~nte~- ~ 6asi 

18, 000 millones de dólares,· lo cual r~pr~~eritó'i~i 6796!d¿;'¡;·iitic:ipabión 

federal y el resto de los gobiernos loc~e~·-·y:d.~~l~~::~~Í~i.Pani~~. para 

obras sociales como: educaciól'i, ~~crituración<'de:\pr~áf~1;; ~~<:;,-alud. y 
justicia indigena, etc. 37 • •· e. ·· :·: .. ·. · ·. =>S'}''. /~f·._/ •. •:\/ ·· · · .. 
Se enfatiza la participaci~n ~e~:·~~o!JiLa en 16s -~~t~do;. ~~ Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero, a}os cuales se lÉls canalizó, casi la quinta parte de la 

inversión federal de Solidarldad~ 
Se debe destacar clu~ Ía~ c:ib~as del programa no fueron gratuitas, en todos 

los casos, las _co~~~~d~~ debían a portar recursos y trabajo para su 

realización. 

El programa".,tcfu'.ó ~través de dos lineas fundamentales: 
- . - - ·-·- "-·-:i--"-º·7---·--·-- ,,_- - -_ 

a) in.trodu~iry :m:ejorar lo servicios que elevan el bienestar social, y 

37 Cantidad;,s tomadas de Salinas de Gortari C.2000. México, un paso dificil a Ja modernidad. Plaza y Janes. 
p. 547. 
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--- ~ - ~--~ __ -_._ -

b) crear condiciones para elevar la producción. 

Para el bienestarsocial,Solid~dad,';~ali~óelpregra.ma de infraestructura 

educativa,· niños ;en''.solidaridad;·: .. maestros' jubilados e. infraestructura 
,'· . - . ··,,;.-... ·!,-.' . . " 

deportiva> En· saiud 'sé,·;_crearonlas cl.íiiicas· IMSS~ Solidaridad, Hospital 

.• digllo y .•. E!~ennE!ra.~· ;E!n'; s°'li~~d~d/en 'cteiiarrO,no '•tirbano . se actuó sobre 

agÜa ':i>6t:áb1~ >y >; a.Í~~'faifil~~~. i{ ei~~~~Ción rural y urbana, 
' • • • ••• ' •• -e '.' 

paVimentación: ViVienda popular y reguJBrlzacÍón de la tierra. 
" • .~ • ,. ' '-• ~.> 

Para ei seFtorrural, se Ír~ajo ·.en Foñcio:cié ~~lidaridad para la producción 

(créc:Í.ito ª.;Eli ~~~r~). ~h1b;E!s~s e~ s~iid~d~ci .. ~ajas solidarias y mujeres 
·en salid·~~úi~d~·· \'.,, ·.··-::.~-~·._;~:·~":· :~_-; 

Ade~á~; ···seÍritrodujeróIÍ" 16 :Prc)~a.fu~~, J:él ·regiones específicas, en·. 

beneficio ~aI'~ 9 ihiliozi~k Je h~i~ÍiÍit~s. de _las regiones más pobres del 

país. 

En . prop~rcionÓ créditos a productores de 

subsist~zlcia y a campesinos productores de café. 

"Ningún estado ha recibido más dinero de Solidaridad que 
Chiapas, 1 millón y medio de pesos se le han destinado, 
durante la administración de Salinas, ha otorgado fondos para 
escuelas, clínicas de salud, cientos de canchas de básquetbol, 
reparación de edificios públicos, caminos, puentes y más, 
pero esta inversión millonaria no ha cambiado en nada la vida 
de los habitantes" 38

• 

Para Chiapas, el incremento del gasto federal fue del 100%, mucho más 

que en otros estados. Hasta antes del conflicto, Chiapas, ocupo uno de los 

primeros sitios entre las entidades de la República, en términos de 

obtención de recursos federales. Durante esa etapa se resolvieron 2,078 

expedientes agrarios (de 2,300), se rehabilitaron 7,165 escuelas, 167,181 

,. Bcmjamin T. 1995. !bid. p.275. 
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niños recibieron becas, despensas y atención médica, se inauguraron 26 

unidades deportivas, se construyeron 4 grandes hospitales, se 

rehabilitaron 194 centros de salud y 80 unidades médicas rurales, se llevo 

agua potable a 473,153 habitantes, a, 1,379 poblados se otorgo energía 

eléctrica, se financiaron 1,170 proyectos para el desarrollo de los pueblos 

indígenas; con crédito a la palabra se con~edi~~on prestamos a 86,862 

campesinos e indígenas, se crearon 124 caja~t~olidarias y se construyeron 

8,676 kilómetros de caminos39• , . 
.... ,_ .. ; ;,·.-.. ' . 

"Así durante los seis años, de mi gobierzi~ se invrrtieron en 
Chiapas, 3 174 millones de ."pesos' Paz'ª obréJ.s:, sociales 
(equivalentes a más de .mil niillones''de• dólares): En ese 
período Solidaridad invirtió en Chiapas más fondos federales 
que en cualquier otro estado de la república. " 4 º,, : :: " , 

_-.· - . 

Pese a los· aumentos en el presupuesto y la creación 'de, proyectos, . . ' - . 

Solidaridad no. puedo por sí solo atacar la pobreza en: que ha estado 

sumergido el estado desde hace años. Los problemas de pobreza no ~e . . 

pueden solucionai únicamente con dinero, por que los problemas .. están 

relacionélcto~· con la estructura sociéÚ y tradiciones, así como la forma de - . . . . 
distribU.ÍZ: el gasto y el ingreso. 

"Se.' calcula que los habitantes del sector .campesino en el 
estado· de Chiapas recibieron por parte de Solidaridad, 
apenas.l dólar al año"41• 

Aunado , a ·ello el gobernador del estado controlaba los recursos de 

SolidBrlclad en su totalidad, y como es la realidad de México, dichos 

desemb()l~o~· servirían como factor político, más que económico, y de· 

amistad y compadrazgo que de distribución social. 

39 Datos obtenidos de Salinas C.2000. op. eit p. 868. 
40 Salinas C. 2000. lbid p. 869. 
41 Bcnjamin T. 1995. Jbid. p. 284. 
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Las reformas realizadas. ·en esta etapa y el deterioro económico de 

Chiapas, rúe.ron acomp'aftados por.represión, el gobernador estatal fungió 
' : .·· ...... · . 

su cargo en medio de una ola de asesinatos y encarcelamientos. Culparian 

al clero político,' ~~6abkz~do por el obispo Samuel Ruiz, de organizar 

invasiC::mes , y blo~eos como protesta de la situación imperante en el 

estado, ya qu~'é~t~. crearla en la década de los ochenta, un asociación de 

derechos indígenas, por el abuso insistente contra ellos. 

"El crecimiento económico expresado por ramas, se dio de 
manera desarticulada, guiadas por la inercia de la 
rentabilidad privada, el nivel ocupacional y de bienestar 
tradicionales, cuando deberla de ser de carácter estructural 
induciendo al cambio en el caso del uso del suelo, en 
actividades económicas que nutran y no simplemente 
alimenten, con niveles de subsistencia a la población en 
servicios educativos y de salud en mayor cobertura y calidad, 
así como en comunicaciones apropiadas y suficientes43

• 

El diagnóstico realizado indica que la problemática estatal se debe de 

resolver con base en una estrategia basada en el desarrollo del sector 

primario y las comunicaciones, ya que por este. medio se inducirá el de 

otras actividades económicas y sociales, es. decir, el generar desarrollo en 

el sector agrícola, éste debe de dar a los. sectores sécundarlo y terciario la 

fortaleza el.e c~mpetitividad, no solo para el meréacio int~riío sirio c;,ntra el· 

exterioi, t~ni~do en cuenta al nuevo modl310.ecc:IIJ.óriticc:I ~;n:prendido e~ el 

país.· 
1"~ :, ., ~>f:-: 

·; :;::" 

La política para el a¡:>rovechamiento del sector primario, se debe de iniciar 

en la fr~nt~rii. ~~C:o1a; pecuaria y forestal si;;sceptibles de explotarse 

intensivamente .. De tal manera que la producción de materias primas en el 

43 Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. 1995. lbid. p 83. 
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sector, además de· dinamizarlo, mejorará sus niveles de producción y 

productividad,· de tal· modo, que puedan llegar· a la modalidad 

agroindustrial. 

Los datos presen~ados por ~l Plan estatal de:De~arrouCI segÍin el mismo 

documento; destaca el fuianciiÜriieli~¿ g.~rieracÍo.por'~1:gabiemo estatalª•· 

la semilla mejorada, ~ la IJi~6áni~.i.~i.Ón cf~ l~' á~C::Uihi.r~ ; l:J. }.;_ ~flist~nC::ia 
' -~: . . . . . . .,. . - . -

técnica. Dentro de los apoyos p~a.la ÓrganizaC:::ión.productiva/reséiltan los 

apoyos al crédito y ··. o ' !;J~flt;i6z;.~~ ·'b~a ·.:·las 

:s~d:~::~ ;:::~:;emas ·que presex{tá. el campo ~L:Plfc::i como·. el 

empleo que genera eÍ sector,.la ~roducción,·e1·déspi~zaiitleiÜto d.¡,;tierrasy. 

personas, etc., hacen ·del campo una situación C::ozli:PJ.iiija".';; ''.;
2

: )3 .. 
__ -''.'. . -· 

Algunos de los problemas fundamentales que destaca el Plan estatal de 

Desarrollo del sector agrlcola en el estado que afeCtan ~ ~de~arrollo son: 

1- "Insufic:;i~htes bodegas y pocas vías de comi:inic.idóD.; 

2- Maqufuarla y equipo agrícola en mal estado. 

3- Esb~~ez de semillas certificadas 

· 4- Costo~ ·de producción elevados 

5- PréC::ios de garantía bajos en relación con los costos de 

pro_ducCión "44 

Problemas que aún no han sido resueltos, ya que la infraestructura de 

Chiap~~ •. como bodegas, maquinaria, semillas, caminos, etc. no son 

satisfa~ci:dos e incluso son insuficientes, y mucho menos se han puesto en 

. manas·· de, los C::ampesinos en general, del mismo modo el precio de 

gar~1:Í~•·.d~ sus principales productos, como el maíz y el café, continúan 

44 Poder Ejecutivo del estado de Chiapas. 1995. !bid. p. 40. 
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deteriorándose, además de que sobre ellos imperan los mercados 

intem~cfonales. 

4.5 Aspectos sociales del estado en el periodo. 

La marginación entendida como la carencia de los mínimos de bienestar 

que tienen ciertos núcleos de la población en relación a determinados 

parámetros de bienestar establecidos, se toma así el objetivo de los 

esfuerzos de planeación para el desarrollo de la entidad45
• 

Los resultados obtenidos a lo largo del tiempo exi>re'san: la necesidad y la 

importancia de la planeación para que las inversiones programadas de 

infraestructura básica, social, económica y pra'ct~i:::tiva favorezcan al 

desarrollo social y no simplemente al crecimiento económico que pueda 

erradicar la pobreza de la población. 

Un signo característico y muy marcado en la eta¡:>~_ ádnifu.istrativa de 
·>:·~ . ; 

1989-1994 fue la pobreza extrema, donde los campesinos de Chiapas 

subsistían y subsisten en condiciones alarmante~:·'.; .•.. , 
. . . -

"En Chiapas 8 de cada 10 habitantes 'vivén en condiciones de 
extrema pobreza y sobre todo los habitántes del sector rural, 
de( mismo modo la apreCiacióI1 ·de la: cual el estado ocupa el 
más alto _índice de margiIÍación del país, que' lo ubica por 
encima de Oaxaca, Guerrero e Hidalgo"46

• 

El grado de margmación es muy alto en donde se encuentra hundida el 

37.1 % de la población total del estado. 

45 Gonzalez P.1994. Tercer Informe de gobierno. Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. México. p.19. 
••Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. 1995. lbid. p. 39. 
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. .'' ·.· 

El bienestar social, educació~, salud y· vivienda, 

Chiapas presentaría una deficiencia aw; e.Íi l~s ser;;¡ci~s b°ásicos de lÉÍ : 

vivienda, así como en la educacióri y ~a.Jll.ct. 
Así como el terreno agrícola -s~ v~~a.:ite_sprcit~9Ído por los 

federal y estatal, las condiciones <s(;cial~~· en el 'estado'cc.lntiriüaron' eri· -

detrimento. ~· \>( .. J 
En materia de salud, los datos:.~bn ~~~~ad, segl;il,i~'~~tos ~oficiales, 
aproximadamente 800,000 chl~pan.~~bs; ~l 23.5%, se e:ribl;;:eintr~ ai margen . ' -· .. - ' .. ·- '~· . -- ., - : ' . .· - ·, . ,._,. ' 

de los servicios de salud. La distribución 'de los 'recmsos para la atención a 

la salud, de acuerdo a los íllctici~~-d; ~~9in'.~~ióii;fuÜesti~ un rezago en 

la asignación de recursos lnunl'l.llos.eÍllas'·fliea~;d~l:n~'Yor marginación y 

de manera contraria cifras óBtiinas 9J:l·1á~ zonJs Ji.~anas. Esta situación 
·.·. ' ·, ... -': - ' ·~=-- ... _·-._.,· ~ .'- · .. , _·.; ·.~;\,.·_-.:·:-;-""._,_¡_ -:'."· ·'-:- . _,;··~ oc 

resulta ser contrapuesta é:uaD.Cio'se B.n~áliiá'IB.''distribuciÓn de consultorios, 

ya que el índice de cob~rtiir~'): ~6nP~úperiores 'en las zonas de mayor 

marginación que en las zbn~s'Jri,~~~; ~;¡~~c::l~~o es .clara evidencia de 
,_ .... ' ··~ ·-- - . ·. ._ ... _,_, . ., ~-·.· - ' . 

que el problema dela Iillu~'ación;de ate¡;,ci9n:ri() ra~ca en la necesidad de. 
_crear mft.aest~ctUra~-(~~~ci~-~Ji· ,~¡~-';;.'j~i~;~~;:~~~(~t~~~tiv~·s .. :Para ase·gurB.r i~ 
dispÓÍtibilidad. de . peisori'~ IIÍécJ;;o, enf~~erél~ y InedicÍnas en 'las áreas 

marginadas47• : 

Parél is94. ···.~~ zriit~rla de. nutrición, más de la rni~ad de los chiapanecos 

están c::l~~b.utrldos' (8 de cada 10 personas) que principalmente se i6~alizan 
en las.zoriasde.alto porcentaje poblacional indigena. 

sill e~~~o. la postura de la mayoría de la población rural, esta 

repre_s~11:t;á:da por una realidad neoliberal, y de la solicitud . de · Un 

mo~ento'iknado: 

47 Datos obtenidos del Plan de Desarrollo del estado de Chiapas. 1995. p. 78. 
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" La salud de los chiapanecos es un claro ejemplo de la huella 
capitalista: un millón y medio de personas no disponen de 
servicio médico alguno. Hay 0.2 consultorios por cada 1000 
habitantes, cinco veces menos que el promedio nacional; hay 
0.3 camas de hospital por cada 1000 chiapanecos, tres veces 
menos que en el resto de México; hay un quirófano por cada 
100 mil habitantes, dos veces menos que en el país; hay 0.5 
médicos y 0.4 enfermeras por cada 1000 personas, dos veces 
menos que el promedio nacional. 
Salud y alimentación van de la mano en la pobreza. El 54% de 
la población chiapaneca esta desnutrida y en la región como 
los Altos y la Selva este porcentaje de hambre supera el 80%. 
El alimento promedio de un campesino es: café, pozo!, tortilla 
y fríjol."4ª 

Lo que nos lleva a inferir, que no sólo se trata de ·un problema de 

disponibilidad de personal médico, sino que éste también es ún problema 

de la falta de infraestructura necesaria. ~' .. -'< 
-¡;--··-

En cuanto a la cobertura de salud, para el periodo en el .. liistado b.acia la 

población rural existe una cobertura insuficiente del.ser0cio/y~quepara 
este rubro el 60% de la población fue atendida en segtlrid~~·sa:iéll.y¡:i<ll°a 
poblaciól! abierta; mientras que el 14% . fu~~;; ~~~ii_¿Jci~\~. i:;or. ··ser 

, •• t. _,.-:,.·; ', ~ .• -. 

derechohélbi~~t¡;;;¡9 :'" ·-.:.:: .. :~ ... ~-.- ;/:: ___ _ 

. > :, '.~ ... ·-. ;' _'.:: ,,._:, ··: •' 

La deficiencia en el sector es claro, los recursos J:iumállós 'Cié'!' ~ector salud, 

son superados en gran medida por la demanda de los usuarios. 

Es por ello que se puede explicar la falta de atención en las comunidades 

~ales y principalmente en las indígenas del estado, donde aún existen 

enfermedades ya erradicas en las zonas urbanas, así como enfermedades 

curables que en dichas zonas no son tratadas, por ejemplo las de orden 

intestinales, como lo son diarreas, enfermedades parasitarias, tifoideanas 

""Se Marcos.1994. EZLN. Documentos y comunicados. Era. México. p 53. t. l. 
49 Mota - Marin S. 1995. ""Estructura económica de Chiapas ... en Chiapas, una rndiografia. Fondo de Cultura 
Económica. Anncndáriz M. Compiladora. p.352. 
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entre otras. TiÜnbiéI:l.'·son poco atendidas enfermedades virales, como 

sarampicSn y rUbi~la las más comunes, que sino están erradicadas en su 

totalidad por . lo menos están controladas en otras zonas del país y 

finalmente la otra enfermedad de mayor importancia en el estado es el 

alcoholismo: 

Otro de los indicadores · sociale·s de importancia es la vivienda y. los 

servicios con los cuales debe contar ésta, en el estado este rubro pre~enta 
al igual que otros rubros una gran carencia en los serVici~s'. ~Íizl por 

encima de los estado de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y"ckp'~C:he; ~l 
Ji',• .. ' . ,,_ ~··-.. -·· '. 

avance que se ha conseguido en materia de vivienda-'ha'.sido en'9'ran 

medida al sector privado mas que de una acción gllben;~~i}f~ ct~bÍdo ·'a, 
la realidad rural50

• 

Los servicios en la vivienda están deteii.orados, la, poblaciÓn: carnpesiI:l.a 

carece de los servicios básicos, de luz, a9'tia'. di~~~ie ~6~i~i'6ci~-:d~i'a f~ta . - .- - ,- .. ··- --.-" ,-. - ' 

de apoyo gubernamental :;..·_,,, ·::-......-.;:,.:.'· :... •;-;..;_. ~ 

- --· ,, _:~r.··.'-S · -: ·: ·-~ 

En el aspecto educativo, Chiapas es uno .de'.Íb~ é~aéi6~:~~É(presenta 
grandes problemas, como la pluralidad étniG~;ifalta d~·,iiifraestruétura 

~~~~~:~~~º~~~~:::~-~~§: 
- ,:;_,,_ • -," )._'i,/ -.-;:;.;:<.~ 

•• ; "- >'..:': -'-" -:~;:-;~ ·:~, :/-' '/":--i,'... - f~-<"'.. 
'• -·-:.·.·.:;,(_;'."! - •',> .. ,,· ' 

obstaculizan su desarrollo educativo. 
- >;j, , ..... ,_ 

"La entidad tiene el más alto .porc~Il.t'aj~,:~~·•
1

ana1fabetismo 
mayor a 15 aftas (30%) y solo". cuérita.· con el 23% de la 
población con estudios pospririi.'aii.a;•, esto ·no es únicamente 
resultado de la ,,falta de educación sinÓ tanibién a la 

"' 

so Se obtuvieron las cifras ,deÍ Plan de Desarrollo del estado de Chiapas. 1995. p. 62. 
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marginación social ·que vive el estado, ya que de sus 111 
municipios 38 son considerados de alta marginación"51 • . . 

Para el sector agrícola e ir1cJ~~ri~' prfu~¡~~~ii~e, la-si~ación educativa 
' .• . ' - ·.·- . •. . '.-· . ' ' - ··,-·. '1 • 

esta aún más deteriorada; se apreCia citi~ :éstos 'son ex~itlidos de 18. 

educación, en todo el estado, dando prioridadde aprendizaje a quienes no 

son campesinos ni indígenas: _ 

"lEducación? La peor del país. En primaria, de cada 100 niños 
72 no terminan el primer grado. Más de la mitad de las 
escuelas no ofrecen más que el tercer grado y la mitad solo 
tiene un maestro para todos los cursos que imparten. Hay 
cifras muy altas, ocultas por cierto, de deserción escolar de 
niños indígenas debido a la necesidad de incorporar al niño a 
la explotación. En cualquier comunidad indígena es común 
ver a los niños en horas de escuela cargando leña o maíz, 
cocinando o lavando ropa. De 16,058 aulas que había en 1989, 
sólo 1,096 estaban en zonas indígenas."52 

Así pues, puede inferirse que en el estado de Chiapas 3 de cada 10 

personas no saben lo que es un aula y cuatro más asistieron pero no 

teiminaron la primaria; es. decir, .que ;7 de cada 10 son analfabetas 

funcionales, asimismo, 32 de cada 100 no hablan el castellano53• 

Otra d~; 113.~ mSnüestaciones de descontento social, es la inmigración de 

distintos pueblos hacia Chiapas, problema que se expresa en conflictos 

~ocÍii.I~~ eJ;.he las distintas etnias nativas del estado, con refugiados de 

otras' lo~alidades, como Oaxaca, Veracruz, Tabasco, guatemaltecos, etc. lo 

q;;.e h~ coD.nevado a una apertura mayor de tierras, entre ellas las de la 
' _.,. 

Selva, mayor demanda de servicios sociales y económicos. La existencia 

51, Prla M.1994. "Análisis sobre educación básica en Chiapas. Situación actual y prospectiva". En Chiapas, 
una radiografia. Fondo de Cultura Económica. Armendáriz M. compiladora. p. 326. 
52 Se. Marcos. 1994. op. cit. p 53. 
5.3 Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. 1995. lbid. p. 72. 
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pluricultural, hace que en el estado sean cada vez menos los beneficiados . 

y sí más la mano de obra, barata y sin exigencias. 

Los resultados desfavorables de la estrategia neoliberal . 

hombres del campo una seria descapitalización, y una notable ilísolvencia, 

así como una tasa alta de inmigrados hacia los Estados U~~~sY> . ' 
v, ::~~~·?_:_,A:::.? 

Para el caso de Chiapas la imposición del modelo, trajo más pobreza, 

mayor marginación y sobre todo la legalidad de la explotación y del 

beneficio privado de la tierra, además dicha imposición desbordarla una 

serie de movimiento sociales en el estado hasta llegar al del EZLN. 

4.6 Resultados del seguimiento del modelo neoliberal en Chiapas en el 
período 1994 al 2000. 
4.6.1 Características nacionales y agrícolas de la administración de 1994 
al 2000. 

El último año de administración salinista trajo consigo grandes cambios 

en la vida nacional, comenzaría la marcha comercial entre los países. de 

Canadá, Estados Unidos y México, el modelo neoliberal así como el 

partido gobernante continuarían en el poder y serían parte de .. la. vida 

económica de los mexicanos. 

"Uno de los grandes resultados del modelo neoliberal ha sido 
la creación de más de 40 millones de pobres y la 
concentración de la riqueza en menos manos" 54

• 

Así como también dicho modelo carece de toda justicia social, ya que para 

éste y los defensores de tal modelo (aparato gubernamental y 

. empresarios) no les importa arrojar a más familias a la miseria, dejar al 

. país . sin las empresas estratégicas que se han ido consolidando a través 

"Velarde A. 2000. lbid. p. 12. 
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·. ,, ' 

--· .. -'_"e 

- ,-,.,' 

del ti~mpo, de 9rab,cies h1cha:s s~cial~s así cólilo etapas de recesión y de 

crecimiento, lo (¡u~ le~ irni:>ortá a d.ich.os seguidores es la reproducción del . ; .... , ·-,,,. ·._ ,•.,.- -,,.' . 
capital por ei capit0.l inismo; dejar a un lado la producción y oportunidades 

de competeiicÍ~: i:Ji6d~6ti~~. ; dar prioridad a la inversión especulativa 

como se ~anej~ cli6~~:dicid.~lo; 

Las bases' di:!Ia ~~lítl~a económica seguida por Zedillo se establecieron en 

los gobierno~ di;: {w~~l de la Madrid y Salinas de Gortari. En és~e último 
•• ! .. ·-·-. ._,_, • - • • 

fue donde se generaron y se hicieron parte de las política~ de "desarrollo" • 

. · de la polítlcá d~ Ernesto Zedillo. · {e {; i; 
Después de la devaluación del peso la política macroec~né>Illica . general 

consistió en un reforzamiento del ajuste estructural a .tia~é~'d~l;c,ontrol.de 
la inflación, la reducción del gasto y del déficit ~fil;~c;~'.' í~ ;, continua 

,· .. ·· ,·· , .. ' .. -. 
privatización de las instituciones de gobierno y;'1a:';c:iiJD.tfatación de la 
enorme deuda externa55• ,•; ..• :··: '..:::· .. ~~/ 

La polltica agropecuaria del gobierno de Z¿~o esf~ forrii:uiada como un 

programa de emergencia, de poner ~ ,Parch.e:'exi los problemas agrarios 

del país y sobre todo de corto plazci';i'~c~~:si;; continuaría impulsando la 

política neoliberal a largo plazo; 

En dicho contexto el primer elemento de política agropecuaria del nuevo 

gobierno fue el cambio de paridad, pues encareció los insumos y 

maquinaria importados que utilizaba el agro, al tiempo que elevó también 

los precios internos de insumos. Para el mes de marzo de 1995, los costos 

de producción por hectárea de maíz se habían incrementado en 40%. El 

segundo golpe recibido fue la reducción del presupuesto en 38% que tenia 

" Porcentajes tomados de Rubio B.1997. Ajuste Neoliberal y Alternativas. Juan Pablos S.A. México. 
p. 27. 
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. - . -

asignada la Secretaria de. AgrÍcultia yRe9ursos Hi~~ulicos (SArui) ~ara 
esa administración56

• :··~:-,_-

Junto con las acciones iiÍiteri~~es se continuó · 1a polÍÚcél de retiro del 

Estado en la .misión de desarrollo p~oducti.;;o. TEtl e~ el' caso ~e el 

gobierno retiió en 30.6% el subsidio a CONASUPO, así com~ la r~ducción 
. de la compra.de esta paraestatal del mmz. 

En febrero de 1996, se anunció el golpe de gracia al campo, con la cesión 

de . la comercialización de granos básicos de CONASUPO a la iniciativa 

privada, esencialmente el maíz y fríjol, al tiempo que se inicio el proceso 

. de privatización de Bodegas Rurales-CONASUPO (BORUCONSA) y de 

(ANDSA) Almacenes Nacionales de Depósito57, y como calamidad última 

la serie de factores climatológicos profundizaron la crisis agrícola iniciada 

en 1985. 

Así también la cart~ra :vencida del sector agrícola generada a partir de la 

devaluación de·1994"representó el 70% del PIB del sector para 199558 así 

como ·también ·~e hucio la.· reducción de la superficie sembrada de los 

granos básicos59 ~ii. especial la del maíz (ésta se redujo en 400 mil 

hectáreas): 

:4.7 :El inicio de una etapa neoliberal más, en el sector agrícola de 
··chiapas. 

· La política gubernamental, del periodo de 1994 al 2000, está diseñada bajo 

dos niveles: 

a) de largo plazo , contemplando el proyecto hacia el campo conocido 

como "Alianza para el campo" y, 

>• Rubio B. 1997. op. cit. p. 34. 
57 Periódico la Jomada.1996. 
,. Calva J. L. 1996. Crisis agrícola y alimentaría en México. Fontamara. México. p. 142. 
59 Periódico La Jornada. 1996. 
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b) de corto plazo> citi~ · s~ fü:e~e; a . n,ego~ié1ciones · entre autoridades 

.rurales y prCJdúctor~s de 9r<riiosy otro~ prCJctu6tos. 

Alianza para el ~ampo, es ;~<kr~~~si·~~ !;i· ~ ;arecer, es sólo un 

parche a la' situación;·n.o reniediáda y heredáda de generaciones pasadas: 
'',::;.,,~i' __ > ·::~~;~: ; •• • ,-- :,:{ ... ·:,f?f.:·:::o{ ;\~\.::,..~_;: -.. -~~--··· 

"En lo ~~ se;~fi~i~~~.{'pl"~~~~·1J~;;~~~·~l;~~;~, es un 
plan que presÉlnta;¡un:; conjútito;desintegrádÓ' de propuestas 

. que l"lo estan>viIÍculadá:i3'; entre 'sí y' que no se . deriva de un 

diagnóstico de•~:iit~f,~.i~~·~; p_re~~Él~?''.~~(' ,'.1>/ 
Dicha propá~st~! ~~ Í>Ü~d.i,;:~~r Jii~¡;~~;,;·uii; ~~~;6iÓil ··c:l~ ~ proyecto, en la 

misma líÍiea Y.:de;ía'(f.tlta c:ie'•aiendercon'~E!i:iectad a)os .. problemas del 
sector. .· .... ,,,_ .. _ .. ,.,. .:.'.:, ':2/'· _,., .. ,. ·' .·;•" , ... ,. :::·: >;"-. 

. ~:\ ¡ ;:. '/,:: "'. ·;::;~:,:; ;::_~--<,·~.< ":;;;&.···-;,-[ >-· 

Entre los :pJnt9~ de largó::i:>iazo'·se"encuentiá la descentralización de la 

SAGAR haciél lÓ};i estci'do~··ci~/ía:lleb(mlica que implica transferir el 85% de 

las 126 fynl:;iCÍ~~S,~.~~Jl~-'.'f~'J¡;spbnden. así como la transferencia de 

distritos c:ie.d.e'~fuc;'iIC>'fu'ik!s1 : De igual forma al inicio del neoliberalismo 

.los organisino~':'c:lécadent~s pertenecientes al Estado se descentralizaron 

para su post~ri~;:·d~~~p,~6i'em. 
Se in~titucicJn~za el 'PROdAMPO como proyecto definitivo por lo menos 

d~ante los 15 año;, ;,jgci~ntes y se establece el PROCEDE, que se centra 

• en un proyecto de s~sÍ.c:li~s para la adquisición de implementos agricolas, 

' un programa de reconversión productiva básicamente hacia cultivos de 

exportación, así como hacia la sustitución de importaciones de leche 

oleaginosas y carne, y un tercer programa de conservación y preservación 

de recursos naturales62
• 

60 Calva J. L.1997. El campo mexicano: ajuste neoliberal y alternativas Juan Pablos. México. p.193. 
61 cifras obtenidas del Plan de Desarrollo del estado de Chiapas. 1989. p. 26 . 
., Descripción que se scftalo a lo largo del Plan Nacional de Desarrollo. 1995. pp. 32-35. 
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Las políticas de crédito, de. empleo; comercialización etc. formaron paite 

de las medidas inm~diatas para contrarrestar los efectos Cié la· situ~dón 
económica, razón por la cual ~o i:i~íán vincllladas a.l proyecto est~atégico 
de largo plazo: 

. ·. 
' " ' ~· 

' ' ·'.~>~: . -~·:: 
"El de la administración zedillista J()'~é ti-~ta'de~unejercicio 

serio de planeación y . programación/f sinC>\cte<iD.strumentos 
desarticulados para fortalecer la capitalización'y la· capacidád 
productiva de quienes cuentan':·· con•:;.'''condiciones, de 

O<ro d:~:~~:::·claro• d=t<o.~e la ~~Jl}~b.El impulso de 
cultivos de exportación no traclicioriai~~; c6iri;;J.~·~:fu:;:t\~k::'fl.ore~. hortalizas, 

:_. -~·-·:.,. -.. -·. ___ ·:. · __ :,~,::; ... ,._.:·.--~-.~:·<:_·,:::.: .. ':'·,.. ~-- -
junto con el café y el algodón, al mi~mC>.,~iémpo que se incentiva a cambiar 

de cultivos no rentables a rentables; Comó es lii tendencia eri el estado. 

Sin embargo, detrás del ;;~pttlso" dado, para el céÍso del cÍifé, significa un 

despojo mayor de la riqueza del estado de Chiapas: 

"También por el café se desangra Chiapas: el 35% de la 
producción nacional cafetalera salen de estas tierras que 
emplean a 87 mil personas. El 47% de la producción va al 
mercado nacional y el 53% se comercializa en el extranjero, 
principalmente en Estados Unidos y Europa. Más de 100 mil 
toneladas de café salen del estado para engordar las cuentas 
bancarias de la bestia: en 1988 el kilo de c~é pergamino se 
vendió en el extranjero en un promedio de 8 mil pesos, pero al 
productor chiapaneco se lo pagaron en 2,500 pesos o 
menos." 64 

La participación ganadera continúa siendo importante en el sector, 

dedicándose una buen parte de la tierra chiapaneca a esta actividad, lo 

que refleja una mayor apertura de campos de pastoreo, de tal modo que la 

• 3 Bartra R. 1994. Estructura agraria y clases sociales en México. Era. México. p. 110. 
64 Se. Marcos. 1994. lbid. p. 51. 
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inducción de tierras no aptas para la actividad sigue siendo un problema 

de la tierra, ya que se deben de adquirir los pastos y demás alimentos 

para el ganado, a partir del cambio en cultivos, de la inducción forzosa de 

tierras (arrancadas de la Selva) y la expropiación de la tierra de campesino 

e indígenas del estado. 

Los problemas de crecimiento, aunados a los grandes rezagos sociales 

derivados del modelo, y cuya más clara expresión ha sido el conflicto 

chiapaneco ha generado una serie de opiniones con respecto a la 

continuidad o no del modelo. 

Dentro de las carencias de dicho : modelo, aún se encuentran las 

inmigraciones estatales, aunad~s á. ~: conilicto social armado, las cuales 

resalta a · la vista, las grandes carencias . y oportunidades, en otras 

localidades, que aconsejan poblar otras entidades, como lo es Chiapas. 

"La política de estabilización predominante en México no sólo, 
no ha soportado la prueba en Chiapas, sino que es causa 
fundamental de que se haya agudizado y manifestado dicho 
conflicto social, a demás de poner en evidencia la falta de 
democracia en México y de las prácticas de los caciques 
regionales, es también la incapacidad del modelo neoliberal 
para evitar los descontentos sociales"65

• 

En los últiinos meses de la administración salinista surge en el estado de 

Chiapas un movimiento social que toma como consigna única el inicio del 

cambio de vida y de mayor oportunidad económica para los campesinos e 

indígenas del estado de Chiapas así como. el respaldo al cambio de los 

mismos a nivel nacional . ' ,.: 

. · . '2-i--

.... El cierre de la antigua vida naCional; ,·de la 'participación Estatal como 

promotor y en. algunos casos mediador d,el desarrollo . se olvidÓ, : al entrar 
;,:,. 
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en vigor el modelo neoliberal en su totalidad ymás aún el TLCAN, con el 

cual se desvanecen las oportunidades de desarrollo económico, político y 

social mexicano así como se advierte la inminente destrucción del ejido, 

renace la esclavitud transformada en "asalariados" o mejor dicho un 

nuevo proletariado. 

· Para el movimiento social encabezado por el Ejercito · Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), no es más que la respuesta al gran .. atraso 

social, económico y político en la que ha estado sumergida. la: pÓbla'c;ión 
. - .. -· ,·. ,-·- - ·-

campesina e indigena chiapaneca desde hace tiempo,. ta:mb'iéri : este 

movimiento es la prueba más grande que ha tenido ~l niod~lop~·~rn;eral 
en México cuya imposición a sido un fracaso, tal y como se'.expresarla j:lor 

··,:..-.-
'".- '. -'.;~ ~~; ~-

:- ·_. ' ' ~)_;' :1:·._:,· -.. ,-
Arturo Ortiz : 

'. ·-·.' ' " •;:: -·· ,'. .:<-· .. · 
. . - '>"-· .· ::,.~--;_ ·--<:. ;--_:.·::_· ·· . . ;_,;·:~- -·~··:,_,'~:-'-:_--:'~º- _,_._::, .. _'._ .:-

"las .Políticas .. económicas•· neoliberBies/a':f,esar;de.•'.J::iiiber 
mostrado su. evidente fracasó. en .• los': países :'donde .•. iie han 
aplicado; . siguen siendo hoy un iÍlstrwnentó de ·,·presión· por·. 
parte del F.1VII"66• · · • · · 

Es evidente ·que' las políticas de desarrollo no están disefiadas para 

desaparecer el atraso y marginación, sino todo lo contrario, están 
'. ': "'-. 

disefiadas para explotar, enajenar a la población trabajadora y sobr~ todo 

generar riqueza para quien más tiene, partiendo de la explotació:n del 

trabajo así como la de los recursos naturales. Tal es el caso del estado de.; 

chi~J:'as, · dÓnde más del 60 % de la población es campesina y de ésta el 

30% es indigena y donde se encuentra una gran riqueza forestal, animal, 

.;,eg~tal, mineral, acuífera, hidrológica, etc., la cual busca ser no solo 

expIOtacla sino devastada por el capital extranjero así como nacional 

sumergi.endo a. la población del estado en una gran miseria sobre todo a la 

66 Ortiz A.1994; El ffncaso neoliberal en México. Nuestro tiempo. México. p. 28 
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campesina, que esta no solo ha sido perseguida por caciques, ganaderos -

por sus guard.i~s blancas~ sino también por el estado aplicando modelos 

excluyentes habia el campo y por la propia sociedad que ha participado y 

generado ~ sen~ento de rasismo hacia la población indígena d~l paí~. 
Todo ello en' sUma ha proliferado en el estado de Chiapas un sentimiento 

conciente de d~~iry decidir su propio futuro, donde el campesino indígena 

y no mcÍ.ígeri2'i. "l:'e~ga cabida en el crecimiento económico estatal y nacional 

s~ ser e~l?t~do~. marginados y sobre todo respetando sus creencias y 

sabic:Íllrla 8.copl~do un modelo de crecimiento a ellas, y no a ellas a un 

modelo d~ creC:imiento, por que el resultado de ello es la desaparición de 

sus costumbres, sapienC:ias y sobre todo de la nacionalidad e historia' del 

puebio de México. 

4.8 Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

Ha. sido parte'· importante de la historia de Chiapas el moviin.iento 

campesino ~· ~dígena y el punto de partida de generar cambios en la 

estruC:turá co~~tit~~ional del estado, de imilitarizar la entidad, de la 

creació~ de' ~pos sociales - paramilitares de "seguridad social" y de 

represióri más ·~an:!;Jrienta por las guardias blancas (grupos privados y 

armados de igs ;~ir~tenientes del estado). 

El Ejercito ~~paSsta d~liheración Nacional (en adelante EZLN) no surge 

el.primer iruriutbd~ 19s4, sino este se había construido desde el inicio de 

. la ctécad~ d~'16~~richenta partiendo de que en esa década se iniciaría la 

fas~ de ma'.r~~~¡(m más prolongada y que aún en este tiempo no ha 

concluido: Un ejemplo de ello fueron las reformas a la Constitución del 

estado creadi;t~ Í>or González Garrido, quien modifico el código penal del 

estado p~a disntlnuir las posibilidades que la ciudadanía manifestará su 
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campesina, que esta no solo ha sido perseguida por caciques, ganaderos -

por sus guardias blancas- sino también por el estado aplicando modelos 

excluyentes hacia el campo y por la propia sociedad que ha participado y 

generado un sentimiento de rasismo hacia la población indígena del país. 

Todo ello en suma ha proliferado en el estado de Chiapas un sentimiento 

conciente de decir y decidir su propio futuro, donde el campesino indígena 

y no indígena tenga cabida en el crecimiento económico estatal y nacional · 

sin ser explotados, marginados y sobre todo respetando sus creencias y 

sabiduría acoplando un modelo de crecimiento a ellas, y no a ellas a un 

modelo de crecimiento, por que el resultado de ello es la desaparición de 

sus costumbres, sapiencias y sobre todo de la nacionalidad e historia· del 

pueblo de México. 

4.8 Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

Ha. sido parte importante de la historia de Chiapas el movimiento 

campesino. e iridígena .y el punto de partida de generar cambios en la 

estructlira C::ciri~ti.tü'.~iCl~al del estado, de militarizar la entidad, de la 

creación. de. grupos 'sociales . - paramilitares de .. seguridad social.. y de 

represion: ~á~ :~~~~ntkl por. las guardias blancas (grupos privados y 

~ad~s ~e 'J.6~ t~ii~iei'iti~D.~es del estado). 

EJEjercito'Zapatisia·ci.eLiberáción Nacional (en adelante EZLN) no surge 
; .. ·' ,. .•. - ,, •. h. - ·"· "" "··· ·.: • -,:,~· • -

el primeimül.utéí"'<ié<is94, sino este se había construido desde el inicio de 

la décá.d~.cl~. lo:~ '6~'ii~~'ta ~artiendo de que en esa década se iniciaría la 
• - • . - ' .... :-'.··.-~-.o . ,, . . 

fase de mar9-hiaci6x;.:_iilás prolongada y que aún en este tiempo no ha 

concluid(). Ún'e"jémplo)de ello fueron las reformas a la Constitución del 

est~do cread..i~ Jj6J: G.o~záiez Garrido, quien modifico el código penal del 

estado para disminuÍr las posibilidades que la ciudadanía manifestará su 
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inconformidad de las acciones gubernamentales. De acuerdo con el 

artículo 20 de dicho código, cometía delito de rebelión quinas se alzarán 

públicamente contra las instituciones gubernamentales para suspender, 

destruir o impedir la integración de dichas instituciones. o la elección de 

alguno de los servidores públicos, asimismo se creó'el articulo 13 bis, para 

el caso de disturbios, donde los dirigentes,~ inductores, provocadores y 

cualquier otra persona que realice manifestaciones que puedan calificarse 

como determinantes sobre la misma· zriaxtifestación, para la comisión 

dictaminadora se harán acreedores para la muchedumbre de 2 a 4 añ.os de 

prisión y d~ 4 a 7 añ.os para Í~s lídere~67• ·Así quienes se reunían para 

expresarse . públi~amerii:e ~()ri_. consid~rados como delincuentes y sí 

obse~amos qtifu;;;~ ~ái se''~léPre~aron en esa década fueron indigerias y 
'·> .·-.·-~ 

campesinos. en' palabrá.s''Cie~ código .penal' y el. mociélo _que los··· sustenta 

tuercíi:i ctelin~u~nies y'~éi:Piod.U.ci:ores canipesinos_Di•iíi.díg~nas quienes 
_;.,. 

hablan Di estáD. cada día más eJ:Iipobiecfd()s; · · · · ·· · - '•C 
::·-, ·;- :-~~~·:/::~:_::··.- .. - ;-~~'.~~:-~-~:-':: ·:·,·:·, 

·,·.<_::--; ... ,_ .. ,:_ -~-\s.;~-~~·_. 

"En el año de 1992, llegan a SanÓristóbaldelas'9asás,5 mu 
indígenas a manifestarse frente a la estatua ciei conquistador 
de Chiapas (Diego de Mazariegos).:Po:há"célebración;'de'.soo ·· 
años de conquista a su vez por:soo~c'imos:•de~laffáltá. de 
derechos de los indígenas"68 

•. ' ·\ '):'! ;:,,;·:·;'_.:;;;,'. :•' .. 

Lo anterior es otro ejemplo má.side• i~ 't~t~ ~~ proyectos viables de 

crecimiento y el nacimiento del :E'iI.:N·~~n lucharía y se manüestaría por 

los indígenas de Chiapas lVcte l~; nación y de las condiciones 

socioeconómicas y polític~~·d~ é~tos y de los campesinos . 

. Así pues, el EZLN · se habrla alimentado de hostigamiento indígena y 

campesino, empobrecimiento, muerte, desalojos, el rezago agrario, el 

• 7 Resumen generado, a partir de un análisis hecho por Guillen D. 1998. pp. 1S1-1 SS. 
6

" Monsiváis C. 1999. En revista Proceso ºLa Llegada". México. p.5. 
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declive de los precios de garantía, la matanza de campesinos porguardias 

blancas y policías, el código penal, etc. Durante diez años ~desde .1984~ se 

había trabajado políticamente y militarmente por medio d~ a~oda.'cion~s 
campesinas, del Frente de Liberación Nacional (FLN) menciona M:a:J:cici~; 
en 1994, cuya finalidad fue la consientización de los proble~as y ci~' las . 

soluciones que se emprenderían ante situaciones como la refon:ri.a ~ ' 
- ·. --·' . . -· -

artículo 27 ·y. el TLC, ·de las cueles se generó el movimiento social por la 
. .. . ." 

dignidad y reconocimiento de los derechos a que tienen los campesinos e 

indígenas d~ Chiapas: 

Como ningÚ.ri 6trci~ estadC:, de la República mexicana, en Chiapas se 

dilapictaii · l~~ bi6it~~l6hE!s ·.a la rebeldía, tanto históricas como presentes: 
.·. --.,_._ 

miseria, ills~übrictad, condiciones de semiesclavitud con el peonaje, 

explosión· demográfica, falta de escuelas y maestros, crisis económica 
-- '. :-~ '. 

acentuada por la caída de los precios del café y los gobernadores quienes 

permiten la explotación y tortura de los campesinos e indígenas y avalan 

asesinatos, violaciones de derechos humanos, etc.69 

La situación social de Chiapas es conocida, pero maquillada por el 

gobierno federal que ha protegido privilegios, y sobre todo ha propuesto 

reformas incongruentes con la vida nacional y sobre todo estatal. Para . . 

algunos la opción ármada tardo en llegar si son tomadas en cuenta tales 

condiciones (pÓbreza, marginación, explotación, etc.); para otros como el 

escritor C~~~~é:moc López Sánchez el movimiento es: 

"un sistema de amenaza contra el proceso de modernización 
del país, más que un movimiento social es una guerrilla ... , así 
como los resultados de la administración de Salinas de Gortari 
es el peso que le dio a sus políticas a favor de los más 
desfavorecidos " 70

• 

09 AÍ1álisis propio obtenido por la realización de Ja lectura en Revista Proceso. 1999. México. pp. 10-85. 
1o López c. 1999. Chiapas, entre la verdad y la justicia. Porrúa Hermanos. México. p. 15. 
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Lo anterior son dos formas de análisis encontradas, cada ·una con su 

versión, sin embargo, lo que es C:iert;;, es que en Chiapas la pobreza está 

en cada rincón del estado, la ~scléÍ.~túd ~s tma forma de vida normal para 

los caciques y aún así hay quiénes desÍst~n de v~r la iéalidad que vive 

Chiapas y de la misma manera'.s~'~6~ri~~~~Il~~gi~nes del país, como en 

los estados Oaxaca, Guerrero, Hid.áigoentre ótros: 
·r'' , 

El primero de Enero entró en vigÓr el TLCy la maclnigada de ese mismo 

día se despertó con un EZLN c:iue entró eh cuatro municipios del estado: 

San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas; Ocosingo y Las Cañadas; 

donde emiten un comunicado llamado "Declaración de la Selva 

Lacandona", cuyo documento hace visible en muy general las demandas y 

obligaciones del EZLN, entre las cuales destacan la falta de atención 

gubernamental a la educación elemental con el único fin de utilizarlos 

como instrumento de saqueo de las riquezas naturales, así como el 

mantenerlos en condiciones de hambre, de enfermedades curables, sin 

tierra, sin trabajo, sin salud y paz y justicia que ha traído el modelo 

neoliberal a la entidad, de la misma manera se exhorta al entendimiento 

de que las armas fueron la única salida que dejo el gobierno federal y 

estatal a los campesinos e indígenas del estado. 

"Una nación dirigida por unas cuantas personas que creen 
entrar al primer mundo y en especial el presidente en turno 
hacen a un lado la realidad de millones de campesinos que 
viven en condiciones infrahumanas, y que creía haber 
sepultado su raíz indígena; crea al mismo tiempo un ejercito 
que resalta la importancia de la dimensión política y moral de 
las etnias y por lo mismo las causas brutales de la miseria de 
éstas"7 º. 

70 Declaración de guerra de la Selva Lncandonn.1994. México. p. l. 
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La aparición del EZLN, dejo ver la gran carencia del modelo neoliberal, las 

condiciones de pobreza de los campesino;;;: el c:iéficit en la cobertura de 

salud para este sector y a nivel estatal, la dependencia del sector agrícola 

del sector externo tanto por el café como por la compra. de maíz 

estadounidense, etc. 

Las condiciones para el reclamo campesino, sino estaban ·dadas por 

completo, por lo menos se dejaría en telón de juicio la falta de atención 

gubernamental federal y estatal para el desarrollo de las comunidades 

más desprotegidas, desde hace mucho tiempo en la entidad, así como el 

enorme saqueo de las riquezas de Chiapas. Tal como es expresado por el 

subcomandente Marcos en uno de los comunicados del EZLN: 

" Y la riqueza sale de estas tierras no solo por estas tres 
carreteras. Por miles de caminos se desangra Chiapas: por 
oleoductos y gasoductos dejando a cambio el sello capitalista, 
destrucción ecológica, despojo agrario, hiperinflación, 
alcoholismo, prostitución y pobreza, por tendidos eléctricos, 
por vagones de ferrocarril, por cuentas bancarias, por 
camiones y camionetas, por barcos y aviones, por veredas 
clandestinas, caminos de terraceria, brechas y picadas; esta 
tierra sigue pagando su tributo a los imperios: petróleo, 
energía eléctrica, ganado, dinero, café, plátano, miel, maíz, 
cacao, tabaco, azúcar, soya, sorgo, melón, may, mango, 
tamarindo y aguacate, y sangre chiapaneca fluye por mil y un 
colmillos del saqueo clavados en la garganta del sureste 
mexicano. "71 

Así mismo, el levantamiento armado, expresó el mayor sentimiento de 

desprecio a quienes saquean a Chiapas, incluyendo al propio Estado 

mexicano, el cual asegura el cambio de rico en más rico y al pobre en más 

pobre: 

71 Se. Marcos. 1994. lbid. p 50. 
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"Un puñado de mercaderes, entre los que se encuentra el 
Estado mexicano, se llevan de Chiapas toda la riqueza y a 
cambio dejan su huella mortal y pestilente: el colm.illo 
financiero obtuvo, en 1989, una captación integral de 1 millón 
222 mil 669 millones de pesos y sólo derramó en créditos y 
obras 616 mil 340 millones. Más de 600 mil millones de pesos 
fueron a dar al estomago de la bestia"72 

A partir de los combates del 1 de enero de 1994, la campaña de 

desprestigio fue evidente, las declaraciones por parte de las autoridades 

giraron alrededor de ocultar la verdadera razón del estallido y ·de la 

situación prevaleciente, el mismo presidente de la ReJ:>ública insistiría en 

que el movimiento no era preocupante y ésté· so!O· abarco ·una región y no 

toda la nación. 
--;_ •'.) ·,;-_ ,_ .- - . . '':·-:~:,~ (;;; ·-:· -, 

Después del tiempo de guerra armada; se desato un~ gu~~~:'J~ Illentirás y 

de diálogos que pretendian sino acabar con el movimiento sí :P~Ü.e~io en 

contra de la sociedad civil y sobre todo de la sociedad•· e.:;ollómica · 

internacional. 

4.8.1 Los acuerdos de San Andrés y el Progresa. 

De los diálogos que presidieron a Jos encuentros armados de 1994 destacan 

Jo;,· llamado'; ~d~~rd~s de San Andrés, en los cuales el EZLN se ha 

comprom~tid,(; •B.':agotar la via del dialogo para la solución política de la 

guerra illiélada el primero de enero de 1994 . 

. El:EZLN:;;;~·ha pronunciado por rechazar la modificación al articulo 27 

constitucional así como el problema agrario, ya que dicho problema se ha 

considerado por parte de los integrantes del movimiento prioridad del 

alzamiento y de la pobreza en que están sumergidos la mayoría de los 

campesinos de Chiapas y los del pais en general. La postura de los 

72 Se. Marcos. 1994. lbid. p. 51. 
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. - - . : 

indígenas y campesinos ante la modificación constitucional ha sido que 

éste debe de mantenerse dentro del carácter revolucionario ~mpreridido 
por Emiliano Zapata resumida en dos demandas básicast la tierra es de 

quien la trabaja y tierra y libertad. 

Ante esta solicitud la respuesta del Gobie.mo Feder~ ~él sÍ~o~; ~lara, •· la. 

modificación al artículo 27 constitucióri~ t~~ •:1~+ú.:nic~·,i~i.liJa.~ para la• 

reactivación del campo, aúrimás se.debécie'espe~ai·i~s-'fesult~dós de 

éste, ya que en tan poco tienip~ nd se·~~'í:i~~ ~aí6~¡Ü:·l~:~~6~E.Uicia de t¡;Í¡ ; ' 
cambio73. -... :-~~r;_:: ·,,~-\" :·:>~ . . . ·:,:e:.<:.·.·::::·;···.'.·: ~~-.:_;-::e·- -

Dentro del prob~~m~ ~e6~ ~i~iz:~, .se; ~rai:·~i :~r~~l~~~<de· la 

sustentabilidad; la . curu) l.;. '·deleg~6ión del EZLN '. 6b~~f~eró ~e ~ra ' 
.. ·- -: ;~v .•· - . - . ·- - .. . • . -· ., ~-· - .- . ·""' ., - , . ,.. . ·-

inSufi.Ciente ···~·~· el; g(;bi~z.ho '.in.demruce a' los ·.pueblos, ÍÍidÍ_genaiii' por los 
daños causados ·a.·~us' i:ie'ri:~~ ~ t~rrltorids, l.uiá ve;¿ 'oc~~ioh~<i() el ctéiño 74 • 

. ,_. , .. ':".' ·-.. _··;; _, :-·,;_': .,_,::_~~·!;·_,·~>.-- ::·<<~~::;_·'.~-:-~-

"Es. nec¡~~i,{jcl~~~()ll~.~a .• '.IJolltici •. ;··¿e· :~~efdadera 
susteritabilidad,' que preservé las; tierras'; los territorios y los 
recursos , ;; naturáles > · de··• .•.. los.: · pueblÓs >:i iri.dígenas y que 
coriteniplen''los•: .costos•' socialés<"c:i~ !'los'\;proyectos de 

. desarrollo'.'.75
.'' . . ,,., ":·t. •.:.•'" '> ··~ -: e ; .. 

- - '- .• : ~-.;;:-.-:;·~·<' ~'~-::):': -'- ... 

Las recomendaciones qiie a fixp~~~o el E~.Í:.~:~;ir~l'i:O.ueva reforma al 27 
. . . . -. -~>: -.- :.~:,: -~; ::::'>,··· ;··:;~~1.?~;:/· -,.~,,·,~'., :.'.; 

han sido: .. ·. .. ,,L,', •', .:¡·;~ '.'(~>·'~'::"'·~l':;:.;';'dr,:·:,.; ; ..• ,, , . 
a. Garantizar la integridad\territorial~.'· ~.e· l<;>s ; pueblos indigenas, 

entendiendo con ello la totalidad; ctef.liábitat en que se encuentran 

asentados. 

b. La integridad de las tierras ejidales y comunales. 

73 Zedillo E.1997. en Diario la Jornada ... No se modifiCafá el ariiculo 27 constitucional''. México 
74 Dicho argumento se sustenta no sólo en el análisis personal de lectura y seguimiento de los Acuerdos de 
San Andrés en Jos diferentes medios, sino que éste también se plantea en Hemández L. y Vera R.1996. 
consultar bibliografln general. · 
75 Declaración del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.1996.En Los Acuerdo de San Andrés. Era. 
México. p.75. 
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c. El acceso a las tierras a mujeres y hombres que carezcan de ellas a 

través de la dotación y ampliación 

d. El fraccionamiento de latifundios para satisfacer , la~ necesidades 

agrarias, y 
' 

e. La prohibición a sociedades mercantiles Y, a io's billicos de ser 

propietarios dela tierra 76• 

Las acciones emprendidas por el gobierno ante el eminente fracaso del 

modelo neoliberal en el estado de Chiapas así como la respuesta de los 

habitantes más afectados, ha sido la militarización radical en la zona de 

mayor pobreza del estado así como la constante atemorización de las 

etnias indígenas por parte del ejercito federal, en una estrategia de guerra 

de baja intensidad, así como también durante la fase de diálogos y de 

acercamiento entra ambas partes la actitud de los representantes 

gubernamentales fue de carácter racista y sobre todo en la defensa del 

modelo neoliberal77• 

Los 'acuerdo de San Andrés en general y en esencia para la resolución del 

-rezago agrario fue antes ya descrito, así como la autonomía indígena, los 

derechos ,,, de la mujer indígena entre otros, por los representantes 

gubernamentales fueron aceptados más no llevados {hasta la actualidad) 

a)ii p~áctica para dar por concluido el movimiento nacido el-·l de enero de 

l994. ... .:.". ·:·. 

Porsu parte el Gobierno Federal frente a las peticiones y argumentaciones 

de la convención de San Andrés, se ampara en que la pobreza en el estado 

esta seguida de la antigua política de reparto agrario, que se tradujo en la 

mala definición de los derechos de propiedad de la tierra y en la excesiva 

76 Puntos que se han tratado en las rondas de los Acuerdos de San Andrés 
77 Argumento basado en la lectura de los diarios oficiales. Hemández L. y Vera R.1996. y de trabajo de 
campo. 
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fragznentación . de la tenencia, por lo cual no es posible modificar 

nuevamente. tal articulo, ya que al modificarse dejarla descapitalizado al 

campo empClbreciendo cada vez más a sus habitantes84
• 

Así el argumento neoliberal de que el modelo tradicional de organización 

social. del control de los medios de producción por parte de la comunidad 

y el patrón tradicional de producción llevan al campo a un 

empobrecimiento mayor ya que la asignación de recursos es ineficiente 

por lo tanto su producción esta por debajo de la producción necesaria para 

enfrentar las condiciones de mercado imperantes85
• 

La instauración del programa de combate a la pobreza, denominado 

PROGRESA, fue una característica más del período de 1994 al 2000, donde 

su objetivo fue atender con un enfoque integral las düerentes causas de la 

pobreza, . dirigiendo sus beneficios directamente hacia las familias en 

exti-ema pobreza. El programa atendió en materia de salud, alimentación y 

educación. 86 

El Progresa, busco en esencia, asegurar que las familias más pobres del 

país, puedan satisfacer individualmente las carencias de educación, salud 

y alimentación, mediante estimular las capacidades productivas, sociales 

y culturales de los miembros, para así conseguir el bienestar social. 

El Progresa se puso en marcha el 8 de agosto de 1997, donde ya 404 mil 

familias y 10,769 localidades en 456 municipios ya estaban inscritos en el 

programa, cuyo monto asignado a nivel nacional en los 4 años,(de 1997 al 

2000), fue de 14,269.3 millones de pesos78 

•• Declaración leída en el diario La Jornada, 1995. 
u Banco de Comercio (Bancomer)~2000. Informe económico. México. p. SS. 
16 Seerctaria de Desarrollo Social. www.sedesol.gob. 2001. p. 9. 
71 Datos obtenidos por la consulta de intemet www.SEDESOL.gob, portal propósito de Progresa. 
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La distribución de las partidas asignadas al programa , según sus rubros 

fue la siguiente: 

Cuadro 4 8 1 1 ... 
lc.signación del Progresa a Nivel Nacional 1997-2000. 

Millones de nesos. 
Años Educación Alimentación v consultas. 
1997 84.9 64.8 
1998 703.7 790.7 
1999 2478.6 2711.1 
2000 3681.6 3753.9 
Total 6948.8 7320.5 

Fuente: Secretaria de desarrollo social, 2001. 

Con el Progresa, se intentó en las zonas rurales chiapanecas disminuir el 

bajo nivel de ingresos hacia las familias, con el objetivo de acumular 

capital humano para el futuro, es decir, es necesario que los campesinos 

obtengan mayor valor agregado asistiendo a centros de capacitación o a 

la escuela donde lo obtendrán, para así en un futuro valer más79• Sin 

embargo por las características de las comunidades en el estado 

. (dispersión de peCJll.eñ.as localidades) impiden que lleguen los beneficios 

del programa así · comó la carencia de los principales servicios en la 

vivienda. 

El numero de familias y localidades beneficiadas J?Or el Progresa, hacia el 

estado de Chiapas, se enmarca en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4.8.1 
Beneficiarios del Pronresa. 

Chiaoas. 1997 1998 1999 2000 
Municinios . 107 110 110 

Localidades . 3,557 5,131 5094 
Familias beneficadas . 181 141 255.288 281 836 

Fuente: Elaboración propia en base a www.sedesol.gob.mx 

19 Datos obtenidos por Ja consulta de interne! www.SEDESOL.gob, portal Desarrollo de Progresa. 
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Como puede apreciarse en el. cuactio ·anterior,·: el .Progresa, comenzó·· a 

operar en el estado de Chiapas, a ~aim d~ ls9B, dejando 4 ~o~ de la~o . 

en programas de combate a la pobreza. ~~ el ;,;stádo (d~sdei 1994 ~e 
podría decirse, finalizo Solidaridad), ~entra~ que en otros estaclo~'ya';_e 
implementaba desde un año anterior. 

Al finalizar 1998, se beneficiarían 107 municipios, lo que significa 

181,141 familias obtendrían algún apoyo del progr~a; 'i>~6.; 1999, 

aumentaría el beneficio tanto para municipios como' p~~ ,f~as, 
incrementándose a 110 municipios beneficiados y a· 25!5,28a Í~i;is; 
finalmente para finales del año 2000, se benefÍ.ci.UÍaI1 i{()·.zri'uniC::ipios 

281,836 familias, destacando que disminuyeron 37 lo~.ilici8.d~s. I'e~~ecto ~ 
afio anterior. · ···· ;{, {' 

Cabe mencionar, que el Progresa, fue ó es, W: .. ~;~9i.ama: de ~~~eflcio 

que no pasaba con Solidaridad. · 

A pesar de tener una cobertura casi total del Progresa en el. estado, 

cobertura a lo largo del período, ha variado, principalmente en la 

cobertura a las localidades: 

Cuadro 4.B.2 

unici íos atendidos % 
Chia as 110 26.7 

Fuente: Elaboración propia en base a www.sedesol.gob.mx 
Puede apreciarse, que la cobertura del Progresa, no ha llegado a las 

localidades a beneficiarlas ni siquiera al 50% de las necesidades que 

tienen y que debe de cubrir el programa, como salud, alimentación y 

educación, lo que significa, que el Progresa no ha generado esperanza de 

abatimiento a la pobreza en el estado, además deja de lado el apoyo a la 

vivienda. 
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Para el estado. de Chiapas se destinaron/a lo largo de 3 años (98-2000} 

1,299.a millones ctl:l pesos; de la misma foilI1á ~e ~e dest~aron a nivel 

nacional, .éstos -se canalizaron a la educación, .salud ~ alimentación. 

Su asignación por año en dichos rubros fue de : 

Cuadro4 812 .. 
Recursos destinados por el Progesa en Chiapas. 

1998-2000. Millones de oesos. 
Anos Educación Alimentación v consultas. 
1998 14.7 41.1 
1999 189.4 271.5 
2000 359.9 423.2 
Total 564 735.8 

Fuente: Secretaria de desarrollo social, 2001. 

La transferencia anterior de recursos, son monetarios y a las familias, 

representando el 9.1 % de la asignación total, infiriendo ql.l(;! ~l .t,;ograma es 

sólo el parche a los problemas sociales de Chiapas, y"a_ cluf:l i'.>éll"a clue esto 

pueda funcionar como un programa orientado a erradicar la pobreza, 

económicamente el estado debería de producir los elementos que superen 

a la pobreza, utilizando sólo al Progresa, como complemento al faltante del 

desarrollo económico. 

4.9 Breve reflexión de la situación de Chiapas al final del período. 

A· cinco años de distancia, ninguna de las causas que dio origen al 

· .. coiifl.Ícto est~ resuelta. Los pensadores e ideólogos neoliberales dirán qu~ 
sí, qu~. ÍÍil~~nte acabaron con el conflicto y que al EZLN lo tienen 

c¿,mpletanieri.ie aislado, la verdad es que ni el EZLN y lo qüe representa 

si~e' siéndb\in ·factor de resistencia y de movimiento·• antirrégimen ~e 
aún en nuestr~s dia·s sigue vigente. 
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"A casi seis años de distancia de iniciado el conflicto hay más 
pobreza, la producción de café-que es la que genera los 
mayores jornales- se ha reducido cerca del 60% y la población 
a aumentado en 20%-, la fragmentación y las divisiones entre 
las comunidades se han profundizado, los grupos militares 
tanto del Gobierno Federal como las guardias blancas siguen 
incursionando en todo el estado, se avala aún más la agresión 
militar en contra de los campesinos ya sea por supuestas 
invasiones de tierra como por aniquilamiento de dueños de la 
tierra que entorpecen la adjudicación de más predios por 
parte de caciques y ganaderos, los motivos de marginación y 
exclusión de indígenas y campesinos que llevaron a tomar las 
armas siguen igual o peor en algunos casos"ªº· 

No ha habido ningún diseño para un nuevo arreglo institucional local ni 

para configurar una clase política düerente que con su prestigio, 

representatividad e imparcialidad pudiera gobernar de otra manera al 

estado y con ello lograr abatir la pobreza y la concentración de poder en el 

estado, dando así la pauta de un verdadero desarrollo plural para los 

campesinos de Chiapas. 

-Las. políticas públicas a pesar del gran atractivo que tenían de lograr 

resultados, no han tenido un solo ejemplo que permita decir que a raíz del 

levantamiento se han - coordinádo •programas efectivos para reducir la 

pobreza. _A· pesar de los _evidentes fracasos de las políticas sociales 

aplicadas en Chiapas no s~ ha hecho náda distinto y eficaz. 

"Los habitantes del sector agrario están peor, la suerte de los 
indígenas no ha cambiado, su economía sigue postrada, no 
existen las _condiciones para que exista una estabilidad 
política y econólnica, la posible vía de la paz fue rota y alejada 
por-el gobierno federal que pudo haberse dado"81 

11° Camacho M.1999. En Revista Proceso. México. p. 30. 
MI Op. cit. pp. 30-31. 
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CONCLUSIONES 

La investigación de te~is, llevada acabo concluye, por un lado, que en el 

estado de Chiapas podemos encontrar grM. diversidad natural, humana, 

cultural, etc. Los paisajes na~ale~· cl~l·e~t~do l~ ideI1tifi~an como un una 

entidad con Una bÍodiversidad rica;'~ hiismC> t:iemp() ;;¡¡; gente esta ligada 

con el :Pa~B.do de México, costwi11:ire~.'~~c~~. ;,¡t~.;'siI:l:ei:ribB.rgo, también 

ésta riqueza de Chiapas despierta la aJ"..ib¡(;fóil de posésiÓn; tanto de sus 
. ' . ~ 

r~cUrsOs, como de su gente.. .·.:_·.·" ··::,: .. - ... ;:'._:,~:~:~··,. 

La falta de educación, salud y una vivienda digna par~'~os'campesinos del 
.. ·_:'·. "'" ,; :;.:·;'• 

::::~iv::e:t:0e1 :i~::st:;]J:i~;~~~dC:~J>fntl~ft~~¡a.~:t::~: 
politicas hacia el t~abajo, es dec~,.~í'i~X}'.)~litÍÓ~~idÍ~~h~d.~~ ~a:ra cada 

sector económico fueran contundentes >y sobre 'todo 'proveedo~as de 

beneficio productivo, ·los habita:í:Ítés ·· d~. Íos distillic:>s ~~citcfr~~·~~t;Llan. en· 

mayor posibilidad de alcanzar su d~s~ollo social.. · 

El ejemplo más claro es el de los campesinos e i.Ildígema~ de .C:hikpas, (por 
- . - . - .. · - ·" - --- 1-.;,.·,: ·.· .... 

los resultados que arrojaron la presente ·investigación);'los iiidíQ'enas .por 

ejemplo han padecido desde la colonia, la racista convicción de aislarlos y . 

de únicamente utilizarlos como trabajadores, y no como cualquier 

trabajador, sino un trabajador equiparado con un animal de carga, además 

de que estos sufren un rezago social, principalmente en materia de 

. educación y salud. 

Antes· del levantamiento armado, del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional, EZLN, la situación campesina e indígena estaba al margen de 

.t<:lcta ·realidad, así diagnósticos oficiales, elaborados por las distintas 

dependencias gubernamentales, se refieren de forma lateral a las 

condiciones reales de dicha población, dejando la impresión de que la 

presencia indígena, ante el nuevo modelo económico, llamado 
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neoliberalismo, son relevantes, al mismo tiempo que el campesino común, 

solo pretende ser un obrero asalariado más. 

De los 111 municipios que forman a Chiapas, todos ;. cad~· uno de ellos 

tienen . presencia indígena en algún grado, la ''iriiportam:fa. de· •la. 
- ·~· 

inmigración de otras entidades, cobra razón, en el'sentic:io de'Ciue'no sólo 

en el estado conviven pueblos mayas, sinC>';iríi:lrg.~~J~:"WB.t"~m·~tecos, 
.· -'.: .-'- ·.~:f:..;'. ::~:~~e'- ,{:i~'.~+.>'..~~-t:~".:. f,:y: .. · ·' ~-: ".";--, ~ ~--:.:,;:."' :.,;. · -

inmigrados al inicio de los ochenta y de Oaxaca; así co~o.no indígenas de 

Veracruz, Tabasco, etc. que demándan,como•pobladores~clel estado, 

trabajo, tierras donde cultivar, '~~ri.1:6;' ~~úci{·Vi~~b.'dk;' ¿ciii:6~~iÓn etc., 

rubros que el estado no· alcanza a ·~llb~ en •{iii1.:~d%·;;pJi' 16 ':di~ri6s, a .1a 
demanda. . ·,· ~ ·~:;:.-. :: · · -'·,;>:: .:.;-:·:-~·, . .,, ':.:_" :·./·.: · · :i~ 

A pesar de que las cifras oficiáles; . J~~:~· una ·tendencia de mejora, 

respecto a los períodos anteriores, la'~itua~Íón campesina e indígena de 

Chiapas, continua en condiciones de i.Ii~Siub:ridad, de analfabetismo y sin 

servicios básicos en la vivienda, lo qu~ uidíca que no hay desarrollo. 

El aspecto de salud para el campesino, es grave, ya que los campesinos 

no cuentan con el servicio como derechohabientes, sino que son sólo 

usuarios del servicio, siendo éstos la mayoría ,en el mejor de los casos, ya 

que aún existen muertes por enfermedades curables, como lo son gripes, 

diarreas, que conllevan a la deshidratación, parasitosis, etc., 

enfermedades que ya no son símbolo de preocupación en otras entidades 

del país, ni para la población no campesina en el estado, pero sí para los 

campesinos e indígenas. 

En la cuestión de educación, la población campesina no tiene ni siquiera 

la primaria, en muchos casos, la deserción escolar, es principalmente por 

la falta de .dinero y de alimentación para asistir a la escuela, a pesar de 

que las autoridades gubernamentales apuntan lo contrario, se refieren a 

que un individuo es alfabeto sólo al deletrear palabras, algo que no existe 

como mínimo en la población campesina de Chiapas. Primero, la población 
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campesina se divide en indígena y mestiza, la primera no cuenta con 

instrucción en su mayoría, ya que uno de los problemas mas graves que 

enfrenta el estado, es la falta de profesores bilingües. El aún existir 

dialectos, tal parece que las autoridades lo condenan, ya que de los 

profesores egresados como tales, no son preparados en dos lenguas, sino 

que éstos deben de enseñar en castellano, además, la infraestructura 

escolar en las zonas rurales no es apta para ello, se enseña en cuartos sin 

sillas, mesas o bancos y apenas algún "pizarrón", no se tienen los libros 

bilingües y además, los caciques y problemas religiosos hacen aún más 

compleja la enseñanza campesina. Los primeros, someten al campesinado 

al trabajo, ya que estos, han adquirido deudas a través de generaciones, 

las cuales no les permite prescindir de ningún miembro de la familia para 

el trabajo con el patrón; la segunda causa, por la llamada pluralidad 

religiosa, los distintos pueblos indígerias no pueden convivir entre ellos, y 

mucho menos trasladarse de U.n' territorio a otro, en éste mismo contexto, ,·.··· .,· ..... 

las aficiones políticas es otÚ> ,factor de descontento entre los mismos 
' ' 

pobladores. , 

, La vivienda indígena y campesina, no ha cambiado entre períodos, la 

carac'terÍsticas fundamental es la insuficiencia de los servicios básicos en 

e~a. no ~s~a electrificada, no existe alcantarillado y por añadidura no 

existe el agua potable. La vida del hogar es aún más dificil, hay que 

.· recorrer grandes tramos para traer agua. A pesar de que en el estado 

existen dos grandes complejos hidroeléctricos, la falta de luz es alarmante 

en las comunidades rurales. Lo anterior en cierta medida es 

corresponsable de las enfermedades de los campesinos, ya que sin 

letrinas como rninimo, sin agua, etc. proliferan las enfermedades 

gastrointestinales y virales, principalmente. 
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La falta de una respuesta positiva hacia el sector campesino, en cuanto al 

bienestar social, no sólo radica en la generación de planes sociales 

únicamente, sino que también éstos deben de estar ligados de acuerd~ a 

los alcances de los planes económicos hacia el sector campesino. 

Desde el inicio de la década, la política económica encaminada hacia 

México ha sido de corte neoliberal, lo que quiere· decir, mayor pobreza y 

marginación a quienes menos tienen, como es el cas~ del sector rural. Las 

características fundamentales emprendidas fueron, el abandono del 

Estado como promotor de desarrollo económico, la apertura comercial con 

el exterior, la ineficiencia de dar respuesta a conflictos sociales y de 

destruir lo ganado a través del tiempo en el campo. 

La adopción de una política de crecimiento, para el desarrollo económico, 

se refleja en el diseño de los Planes de Desarrollo, tanto nacionales como 

estatales. 

Para el caso de Chiapas, estos planes de desarrollo no han sidó dis~ñados· ,· 

para erradicar el agobiante deterioro de su sector agrícola;•.··. striC> t~dó • 10 -

contrario, dichas políticas, se generan a part¡;. de la rentí:i.biliciaci vrci~ l~ 
ganancia que pueda crear el sector, es decir, no. ~-~-i~fu~:'i;iii 6G~iiia ·las 

verdaderas necesidades de los campesinos e indígen~~. ~ino que se 

sientan las bases gubernamentales, para la apropiación tanto de la mano 

de obra como de las tierras, por parte del capital y de los capitalistas 

(ganaderos, empresas nacionales y transnacionales, etc.), así como 

también se da por terminada una revolución de reparto agrario, que nunca 

llegó al estado y mucho menos a sus habitantes. Dicho en otras palabras, 

el modelo no da cabida a entes económicos que no puedan competir ante 

capitalistas y frente_ a la apertura del sector externo, con precios 

internacionales y forrnas de producción más avanzadas del exterior o 

incluso dentro del país. 

171 



Chiapas es' por ei numero de personas en el sector, un estado agrícola, por 

lo tanto, los esfuerzos de crecimiento deben de comenzar por el campo. 

Diseñarse políticas de desarrollo de él~;';E!~do a las necesidades, carencias, 
' . - ~' -. : ' 

potencialidades y recursos del agro. ]!!l planificar los objetivos y metas de 

la rama agrícola y aplicarlos c6:ri-E!c::i~ente, harían de la agricultura, un 

sector. productiv~. y . ren1:áb1é;: iE;flejando . sus resultados en un ascenso 

social generaliZado. · 

Sin embargo, lo~ plari~s;'én~i:i~~~~jetivos hacia éste, simplemente están 

fuera del alcance de los 'c~pe~inos~ Ejemplo de ello, es que no todos los 

campesinos cti.E!llt'iill~C:,n1:i~~a propia, y mucho menos con las condiciones 

necesarias y zriínici~~''J)ai:~ ~oIIlpetfr con capitales externos e internos, 

como es e16a~dci~{~~~·~~iCaté, principalmente. 

Si bi~ri. no ~on,: ]S~i los objetivos y metas> diseñadas para el 

"círe~imien~6;, I'ropuesto0por 'e1,·modelo ·nE!oiilier~.').Iió·<ciebemos olvidar, 

que eLzlúsÜic:/erif()~~ y'iri.sión capitali~ta, .trae C::6J1sigo, el racismo, la 

· polltic~>~fi~ial .,~e1na~óllica;. la 'e)[J;)lO.!ác.~~n d~l,~r~~j·o, Eltc;; .'~sí colllo .·.· 

támbién lá~ ~ai_a: élpllca'ción; el llÚio entendimiento de las necesidades ' 

campesina~ y el necio s~~E!i:Íto de'c:l.ichas políticas, así como tambié~ 
.. l~s h~ convertido· e~ mercaricÍa' pC>lltica y nCJ como un detonante o punto 

de partida para un genwno c:iE!sarrollo económico y social lo que ha 

resultado, que no se alcance el crecimiento esperado, por una parte. 

Por otro lado, el diseño, no esta creado para desarrollar al campesinado, 

sino todo lo, contrario, están diseñados, para desaparecer al sector que el 

capital no crea productivo, así como también se tiene que adecuar a los 

'.sectores nacionales a las condiciones internacionales predominantes. Es 

decir el modelo neoliberal tienen el propósito de crear ganancia bajo 

criterios de factibilidad económica y no de un verdadero desarrollo 

productivo. 

172 



Las expectativas creadas a partir de dichos planes, para el sector no han 

sido alentadoras, debido a que el campo· de Chiapas: no ha podido ser 
. . ,.-

mecanizado y mucho menos modernizado,'' metas clue' se ·pretendían 

alcanzar, en los periodos analizados, se puede apreciar, lapresente forma 

de producción de temporal, haciendo que_ la ganallcia sea aún más baja y 

los precios de producción sean alto~ f3n comparación con la ganancia. Es 

decir, la falta de tecnificaCión' en' ·~l C::anl.p~; '1Éi ~~C::asa garantía en los 
' . '~; 

productos, como el café ~'~ el 'Il1aíz, '· que son los productos más 
.. -~· 

sobresalientes del .estado, ·y· que •son• muy •susceptibles en el mercado 

internacional hacen a fui má~'~erabl~ al ~ect'or y sus habitantes. 

Ciertamente el rol que j~~~·i:i l~ ~~a:d.ería en el estado es de suma - ~ - . . ;. .. - . . 

importancfa, sin ellibarg~;·e'1 ~á.IÍ~Ísde esta actividad merece un estudio 

más profundo e individual; debido ~ 'qu~ É!~ta actividad, trae por sí misma, 

una nueva forma de eXplotación c:i~ l~ tierra, d~l individuo y de ganancia, a 

pesar de que ésta, se en-::~entralig~é:iB:'a los campesinos y forma de vida, 

es . muy diferente la dinámic~ . de. producción, ganancia y eXplotación. . . . . . 
Además de que ésta actividad, es uno de los factores de gran importancia 

para ~l deterioro anÜ,ientiil y prodU:ctivo de las tierras de labor, de selva, 

bosques, etc. ®e comparada c~n· el daño que causa y su ganancia, ésta 

actividad, n:o cubre. ni. un• 1 % de daño; Es por ello, que dicha actividad . .' . 

merece ún trato especiéll, que no fue analizado en la presente 

. investigacióÍl, vi dijf3 éstá~ó16 s~ baso en la p~oducción ar#ícoiacomo tal 

. ~~~~~~~~}~l~lflf~i~~ 
económicamente hablando, éste es de suma importancia, ya que 'con el 

avance de la ganadería fincada en los años setenta por el Bancci':M:úridiá! y 
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' . ' . - . 

por· la ·i:iall.ca: mexicana,· así· como la irracionalidad de la tala• de. maderas 

precÍosél.s'y lf p~od~~ción de>C::"1íé, han sido los principB..Iesfactor~s del 

deterioro ecológico de. Ja Sel~~ en el estado, así co:mo su hábit8.t en 

general, produciendo un daño ~iental irreparable y• gana.ricias, que no 

son reatribtJ.idas p~a la c~ns~~~'C::ión de z.onas como la Selva Í.acianci;,na .... 

Por ello ambos temas; n;erece~ tin'trato especial y de maY,~r cC>nocimÍento 

en la materia, que puede, ser f~C::tC>~ .dEl anáJ.Ísi~ de estudiC>-~.~uperlores a la 

licenciatura. 

En consecuencia a la incapacidad del modelo neo~eral p~~ rlsol~er el 

problema de la pobreza y d~sigualdad social, en ~l estad~de.Chiapas, .se 
. ' - . • . . ... - ~ • - ._,, ·¡ . - • . -

fue creando el ambiente prcipicic:l para un levéÍnt~E!i:itc:l·~8.cio;' 6'b:moe1 -, .- ... · .. . ·- ... . . 

de 1994. No es sorprendente que haya aparElcidb'" un mo'Írimiento 

insurgente, sino todo lo contrario, ya que el Sm.biE!nt~ • d~ ~'zj;l~i~ción, 
pobreza, racismo y la falta ·de apoyo, sea esté. gllbern'amental;: vía Planes 

de Desarrollo, o no, sólo trajo consigo el ~e~boi:d~~,~~Íd.~él.s :Y de realidades 

en que están sumergidos los habitante~ di;;i ¿~p:;; eI1 el estado. 

El movímiento armado c:iel Ejercito'.z~J,atistad.e'Liberación Nacional, no 

sólo fue un incitado~ de -iTiolericiél., c~fu() ~i:ii:::h~s analistas de derecha 

plantearon, sino éste es más Crii~·Un:~~~énto armado y de rebelión 

campesina, el EZLN, ha sicic:l;11:l }:)rii.E!Bá:de exp:r;esión más grande del 
··<· . .:., 

tracaso neoiiberal en e1 estado;; éD:· eCcual ha resurgido la historia de 

represión, de explotaciÓn ~ el~ ~Q6iiJ~i{;~ ;soC::ial que viven los campesinos e 

indígenas no sólo de Chla~.as,·~~6 ~ri M-éxico en general. . . 

La respuesta al movfu:u~~~()'d.~i:ÉzLN :Por parte del Gobierno Federal y 

estatal, fue y ha sido ~l~; ~~~t.a l1iiestros días. La destrucción del ce.ntro 

del movímiento; ha trél.tél.cto> de ~er erradicado por la vía armada, por los 

engaños de º'pláticas de paz", por la inversión monetaria, y por los medios 

de comunicación. Dichos elementos hacen aún más clara la falta de 
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respuesta real y contundente del modelo neoliberal ante su propio fracaso, 

no se han alcanzado por ninguna vía las metas q\.l~ s~ pianiea en c:iuestión 

agraria del mismo modelo, a demás la exclusiónque'f,~rsisti3~nChlapas, 
es la prueba más fuerte de que este modelo,'sóió "pone .Parches" a'1os 

problemas y no soluciones, sólo trata de : abatir la é::onse'cuencia •del 

problema y no la raíz que genera el problema. AWiado 'a':::eúC>, iios, 
.. -,>~:~,-?::: '•' 

seguidores del modelo, creen que es la sociedad rural, )a 'C::uEil;no se 
:o•./>· ,., ,.,, 

adecua a ellos y no a la inversa, siendo que para ellos, lo más :iJ:D.:Po:rtaiite 

es "aislar" la ideologÍa como la del EZLN así como su causa z;Oisllia,'y no 

darle una solución que convenga a intereses sociales y: i>~C:ic:il.l~Ú~ós 
campesinos en general, sino sólo generar la ganancia n~c~sarÍ~~~~los 
más ricos del estado, como son las autoridades estatales, caciques, 

capitales internacionales, etc. 

También, la prueba oficial' de que el agro de Chiapas, no se ha 

desarrollado, es,~~: a ,través del período se ha observado crecimiento, 

pero no ciesarroiib; Ya·q¡;,0 si éste hubiera existido. no habría brotado un 

movimiento ~~acto, \C:()irio ~l de 1994. Es decir, se incremento la 

capacidad de c~bertura de agua, luz y alcantarillado, respecto a otros 

años;,:se',ct~stiliélron mas recursos federales al estado, por vía de 

progr~as~ de asistencia, pese a ello, continuo la deserción escolar, la 

des~utziciÓ~y el descontento social. No todo ello en ambos períodos. Por 

ejemplo ~1,régim~n salinista, fue el que otorgo mayores recursos, mantuvo 

aislado y fuera del contexto nacional brotes de descontento social del 

estado, sin embargo, éste régimen dejaría de respaldar al campesinado, 

desapareciendo los precios de garantía, así como la venta de la tierra y la 

apertura comercial. 

Por otro lado, el régimen zedillista, acabaría por completo de enterrar al 

agro, haciendo que el Estado no participara en el desarrollo de la 
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. . . 

economía, además de poner fin a toda causa agraria_ como el· reparto de. 

tierras. Además, dicho régimen, afrontaría . y des:mantelarla · . un 

pronunciamíento armado, no por lci \Tía' ci~ a:siste;nci~. sino de una' guerra 

de mentiras, armada y sobre todo ct~"apert~~.dEli s~cto~ prlv~do en .el 

~stado. A pesar de ell6, · truribié~ . éste ré9fuien: ~~ecÍÓ chi~pa~. se 
. . . ' .,,;.· ' -

incremento l producdón y el precio "de éstB.,;,"'~e)beI1eficio' a'm:ás 

campesinos con el semriio de agua, luz ; dr~naj~. ~~~6·~¡"ctej6 d~ l.;_do la 

educación campesina, la alimentación y sobre · tbc:io •. ~i • ~zfucipio de la 

autonomía indig~ri"Ei:. ' > _·: ' 

En general, las ·~oridiciones sociales y econóllticas d.EI l<:ls campElsilló en el 

estado de c~~i:>~s siguen siendo como al principio de la colonia, los 

campesinos.· san·" eJcplotados por caciques y autoridades, su ééo~omía es 
r' . 

deprimente, c:a.resen de oportunidades de desarrollo, a demás datado ello, 

se sigue ~:¡:>lici~d~ un modelo económico, por la vía de sus Pl~~~ ele 
Desarrouc:i.:~~no' son diseñados bajo las verdaderas condicion~~ ciEI los 

cam~es~o-~; así C:6mo de sus necesidades reales, que sólo hanri~V-~ct6al 
estado de chiapas a un deterioro social, ecológico y económico; el. t::U:B.i' la 

úIÍica . :á~Elra de salir un "poco de esta situación, es ser . un n~evo 
" '·- · .. ···-' 

asaJ.aríaci~.: im nuevo proletariado, que deje las tierras y medios de 
. ;.;_· - -, .. , 

producción en manos de los capitalistas y de los ya establecidos caciques. 

Por ello -es de suma importancia, reorientar el rumbo, no sólo de los 

campesinos e indígenas del estado de Chiapas, sino de la sociedad rural 

en general, llevando a ellos verdaderos Planes de Desarrollo, que 

conviertan la vida de éstos, en algo más que habitantes de un sector, en 

habitantes de un sector productivo, con niveles de vida aceptable y sobre 

todo sin diferencias raciales entre indígenas, campesinos y los dueños de 

la tierra o patrones dueños de la vida y del desarrollo. 
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Ciertamente, es urgente y necesario, crear un Plan de Desarrollo, a partir 

de las necesidades reales y tangibles del sector canlpesino ·del estado de 

Chiapas, contando con la base, no sólo económica y ciel los econrifilistas 

sino de todos los sectores involucrados para un buen ·desarrollo, 

sociólogos, antropólogos, médicos, psicólogos, maestros, geógrafos, 

ingenieros, etc., gente capacitada y no recomendada para la elaboración 

de los Planes de Desarrollo, aunque con ello se lleve de por medio grandes 

intereses políticos y económicos principalmente, así como la reflexión de 

que se debe de involucrar a miles de expertos en cada materia implicada 

en el desarrollo y no sólo unos cuantos "expertos". Es por ello, que con la 

aclaración anterior, sólo pueden ser sugeridos, ciertos puntos de 

importancia, según los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación, as.í como los puntos particulares de ello. 

Por un lado, la presencia indígena en el estado, requiere de un tratamiento 

conciente:. d~ ·1as· costumbres de éstos, es por ello que la autonomía 

indígena ·d:9g~<de ser: el. punto de partida, de la creación del desarrollo. 

Dicha medida'.penlli.tiiá; tomar en cuenta las creencias y costumbres de 

los indí~iri'.a~;p<U'a geri.~rar él desarrollo a partir de éstas. 

El debilitanliento de los precios ante el exterior en ciertos productos, como 

el café . y el , maíz, así como. el de . los precios internos, deben de estar 
.. .· , ., ' 

protegidos mediante los precios.d.eÍ'gaiantía impuestos por el gobierno, 

así como se cree un cerco c~merctaJ. · ante el exterior hacia el interior del 

estado, e incluso del paÍ~. c~n el fin de proteger .. a los canlpesinos 

productores más poJ::>r~s, · al•, mismo tiempo que. asegure la oferta 

alimentaria interna; ~;,bre tódo la' de autosuficiencia. para que con ello al 

mismo tiempo; se . htlgie la guerra contra la desnutrición canlpesina e 

indígena del estado. 
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La inversión por parte del sector· gubernamental es . clave, debe de ·ser 

constante y produ~tiva, ya ~e el ab~ la inversión privada, i sólo trae 

consigo, devast~ci'ióri ariibientl:ll, Ínver~io'lles pasaJera~ {y~ ~e al agotarse 

la ganancia erirl~an del ~~6tor o ªcrtividad) ;; eln:i~s~lazariiiento de 

actividades lig~dasS! ~~po,'ej~mp1C>d~e1Ic,;·es.€li cfl~hio'en'~1 uso del· 

sue10. de agrícola ª ganad.e~o}6o~~i~ei~~ e:~i1 ~II~. í~ ~J)éiri~a c'.ie tierras 

de la Selva, por ejemplo, defoiest.:illcto la'rlque:;;;a nat~aÚr axtim:al de ella. 
. .. ~" ... ' . " -. ' . . . . . . 

Con la inversión gubernamen~á..i."se creariala infraestructura necesaria y 

planeada, para dar mayor éJh,~ctatlvas al campesino dei estiicto d~ 
Chiapas. 

. :·:: .. _,;,_~/--

En Chiapas el rezago edu~~ti'1() e~ el campo, es un factor ~e ~e,debe de 

erradicar, es por ello, qúe la educación para el campesino df:'.be 'd.e ser ~o . 

de muchos factores:. i;::>ri.!Jritarios, para así aprovechar la > in~€l;,;siÓil. , eil. 

tecnología, siem;re
1
$C:uaiido se adecue ésta, a la cultura ~~(:'¿,J.~d.~\~;. 

campesinos e inclige~~~ del estado. Con ello se permitirá; la t~'fuih~I~c:ia . 
. ·· ... ' 

tecnificación a!;Jrlc:iola,' con cierta base tradicional para la. apropfacióh de. la 

tierra 

Y finalmente; un 'factor ~e no sólo beneficiaria a los campesinos del· 

estado de. chi~:P~s'. ~hto a los del país en general, es la renegociación o 

reorientació1l d.e1'.J:'LC::, ;a·~~. con la actual puesta en marcha, se dan las 

bases para;Ía,de~ci~'ari~ión.-del sector campesino y sobre todo indígena 

ant~ p~odm::Ío~i:;!l;·d,~leXt:~Iior, principalmente por los costos de producción 

nacionales: latec:ill61;;gíautIBzada, precios y el apoyo gubernamental. 

Dichos P_UD:tc)~; efor~:: otros, pueden ser incluidos y mejorados, en un 

intento':Po~cleskiC>n~'ai campesino del estado de Chiapas, en cuanto a su 

nivel de ,vÍda·, .tiatri~ entre los habitantes estatales {ganaderos) y 

nacionales, así crimC>'Ía o~ortunidad de dejar de creer que en México, se 
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protege al más necesitado, y se reorienten las políticas ya fracasadas 

neoliberales. 
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