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INTRODUCCION 

La pol.1.tica •ocia l. •graria en M6xico ha tenido doa 

vertiente• desde la revo1uci6n. l.a priMera enfocada al 

reparto -.a•ivo de . ti.err•• a canrrpeainoa criet:.alizando el 

proyecto ~leí•\:~· P comunid•dea y la aegund• 

conformando una o6lidA pequei\a propi.edad rural; el objetivo 

es repartir la tierra. que no estE- ociosa. colonizar el 

territorio y conaolidar el desarrollo rural. del pata. 

Aa~ tenemos movimiento• pendul.are• en do• vertientes aegún 

el. model.o que prefiera el gobernante en turno. durante medio 

aigl.o •e dieron pol.!ticaa contradictorias entre deaarroll.o 

agropecuario y pol.!tica agraria. El. foment:.o al. desarrol.lo 

agropecuario estuvo enfocado a l.a pequefta propiedad. para el. 

ejido. este deaarrol.l.o ae ve!a como parte de una pol !ti.ca 

compl.ementaria. no es sino hasta el. •exeni.o de Luis 

Echeverr!a. Alvarez cuando el enfoque empez.6 a cambiar para 

convertirse en factor de cambio para el. campo; se apoat6 a l.a 

organización económica del. mismo como Cínica salida l.aa 

demandas de capitalización de l.oe níícl.eoa agrarios. 

E1 agotamiento de loa esquemas tradicionales aunado al 

cambio estructural de la politica econOmica a partir de su 

criaie y el l.argo proceso de ajuste en el. que vivimos desde 

principio de 1os ochentas. junto con la rigidez. ineficiencia 

y corrupción del. 11ietema político adoptado en nuestro paia. 

final.mente l.o han deaacreditado vial.entando el. cambio 

in•titucional. y dando por concl.uido el reparto agrario. 
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Los costos nociales y humanos del njuete han sido la verdad 

elevadieimoe. La producción lleva más de trece a~oe de estar 

prácticamente estancada y necesitará más aftoe para registrar 

un crecimienc.o aceptable. Loo salarios reales sufrieron un 

impacto noc.able: entr~:t.1981 y 1995 han bajado al.rededor de 

65'. En l.a aegunda m~:;.i:i de la d4!:cada anteri.or loe ingresos 

deri.vados de las actividades agricolaa tambi6n causaron bajas 

eignificativae, afectando predominantemente 

rural m&a pobre. 

la pobl.aci6n 

Gran parte de e ate tipo de reaul.tadoa se debe 1.a 

aplicación de politicas que no toman en cuenta criterios de 

equi.dad, que ee aplican con aeogo a ciert:.oa sectores de la 

economia y que se llevan a cabo a expensas o, en el mejor de 

loe caeos, ei.n beneficio alguno para. otros sectores. El. 

sector agropecuario ea un ejemplo caract:.erietico de cate tipo 

de medidas; el sesgo induoc.ria-ciudad ve. agricultura-campo 

es evidente .. 

Dentro del. •ector rural existen considerables deeigualdadea 

en 1.a di.•tribuci6n de la riqueza, no e61.o de acuerdo con e1 

tipo de r~girnen de tenencia de l.a tierra. e• decir, entre 1oe 

pequ.eft.oa propietarios y l.oa ej.1.da.tari.011 (deede ••t• 
perspectiva 1o• m.Aa pobrea aon, sin J.ugar a \dudas. 1oe 

jornal.eroa, que son trabajadores rurales que carecen de 

tierra), sino también ene.re l.oa mismos pequenos propietarios 

por un l.ado y entre l.oa ejidatarioe por el. otro. 

~as reformas al. ,Articul.o 27 c:onstituciona1 y l.a apl.icaci6n 

de 1a Ley ~ra-r(a emanada de loe gobiernos neo-l.iberal.es 

buacan mediante l.a inserción del. aect:.or social. agrario al 
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mercado. crear l.a condiciones de inverei6n. producción y 

asociación que hacen fal.ta en el. campo mexicano; es decir. al. 

no poder dotar de mao tierra& a 1oa campeeinoo. por lo menos 

crear emp1eoa a trav~a de agro-industrias; a1 desmantelar l.a 

banca de de•arrol.l.o rural.. que el. capital. privado financ.íe 1a 

producción y cree l.o• e•quemaa de productividad que 

requieren para hacer frente a 1oa proceaoa de g1oba1ización. 
E-.: .... 

¡.._:-:· 
E1 objetivo de esta teei.e. presentar loo nivel.ea de 

pobreza e improductividad que ae han preeentado, con respecto 

a l.o• diferentes per.íod.o• preaidencial.ea y a l.ae diatintaa 

reforma• que ae han hecho en materia agraria. 

Compl.ementando este estudio, ae pl.antea una nueva reforma 

en l.a cual. ae propone mejorar el. campo mexicano en base a un 

nuevo model.o de deaarrol.l.o agr.ícol.a. 
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1.1. G1oba1ización Económica. 

1.1.1. Aproximación a su Concepto. 

auati.tuyó 

interna.ciona1iza.ci6n que haeta. entonce& ee ha.b.ía 

E1 concepto de Olobal.izaci6n a1 de 

util.izado. 

•La 11.ama.da geo-econom.ía ~dia1 y 1os estrategas que l.a 

l.o• concepto• de globa.1 y gl.obal.ización• .' dirigen util.i.zan 

El. primero para marcar un poderoao imperativo y el. aegundo 

para •eftal.ar la• accione• mediata• e inmediata& que todo• 

deben acatar. 

La Gl.obal.ización pretende suponer l.a tendencia haci• l.a 

homogeneización de 1a• necesidades. partir de 1•• 
teenol.og.íaa que aon trasladadas de l.oe principal.ea punta. 

hemiaf6ricoa hacia loe puntos perif6ricoa (en términos de 

econom~aa capital.iota•>. por medio de l.as leyes. eapacidade• 

y l.6gicaa predominante• en l.oe mercados, como único eapaci.o 

de regencia. debido a •u• caracter.íaticaa. 

Mattel.art •eftal.a certeramente una de l.ae v.ías obl.iga~. 

•l.aa oferta• p6bl.icaa de adquieici6n. al.ian-• 

transnacional.ea y megafuaionea•. 2 

Esta ee una v.ía obligada. como consecuencia del. tra•l.ado de 

tecnol.og.ías hacia pa.íaee menos deaarrol.l.adoe. que crea por 

1 Mattel.art. Armand. ~ uqp1roNTES '2E ~ cpttrm1cac10N· 
EL BBTQBMQ '1& La CJU.nJBA. Supl.emento eapecial. del. 9o. 
aniver•ario. Peri6clico La Jornada, M~xieo. PAg. XIIX. 

:1 :J:bidem. 
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mercado. crear 1a condicione• de inver•i6n. producción y 

aaociaci6n que hacen fa1ta en e1 campo mexicano; es decir. a1 

no poder dotar de mas tierra• a loa campesinos. por lo menos 

crear emp1eo• a trav6• de agro-induatria•; a1 de•mantelar la 

banca de deaarrollo rural. que e1 capital privado financie la 

producción y cree lo• e•quema• de productividad que •• 

requieren para hacer frente a lo• proce•o• de globa1iaaci6n. 

El objetivo de e•t• te•i•. e• pre•entar lo• nivele• de 

pobreza e i111productividad que •e han pre•entado. con re•pecto 

a lo• diferente• periodo• pre•idenci.ale• y a la• di•tint•• 

reforma• que ae han hecho en materia agraria. 

Complementando eate eatudio. •e plantea una nueva reforma 

en la cual •e propone mejorar e1 campo mexicano en ba•e a un 

nuevo modelo de de•arro11o agr~cola. 
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CAPXTUU> l:. CONCEl?TUALXZACl:ON TBORl:CA. 
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1.1. Gl.obal.izaci6n Económica. 

1.1.1. Aproximación a su Concepto. 

El. concepto de Gl.obal.izaci6n suetituyO al. de 

internacional.i:z::aciOn que hasta entonces se hab1.a util.izado. 

"'La l.1amada geo-econom!.a mundial. y l.os estrategas que l.a 

dirigen util.iza.n l.os conceptea de gl.obal. y gl.obal.izaeión•.' 

El. primero para marcar un poderoso imperativo y el. aegundo 

para aei"lal.ar l.aa acciones mediatas 

de.ben acatar. 

inmediatas que todoa 

La Gl.obal.izaciOn pretende suponer l.a tendencia hacia l.a 

homogeneización de las necesidades, a partir de l.as 

tecnol.og!.aa que son traal.adadae de l.os principal.es puntOIS 

hemisf.§ricos hacia l.oe puntos periféricos (en términos de 

econom!.as capital.istas), por medio de l.aa l.eyea, capacidades 

y l.Ogicas predominantes en l.os mercados, como único eepacio 

de regencia, debido a •us caracter!.eticas. 

Mattel.art aef'ial.a certeramente una de l.as ví:aa obl.igadAe, 

•l.aa ofertas pdbl.i.cas de adquisición, al.ian.aa• 

transnacional.ea y megafusiones•.' 

Esta es una vía obligada, como consecuencia del. traal.ado de 

tecnol.ogí:ae hacia pa!.aes menos desarrol.l.adoe, que crea por 

1 Mattel.art" Armand. HUEllC.S. HQRIZQNTE:S l2E. .LA C"nMTTNT,..ZLC-TON & 

~ RETQRNQ l2E. J..A, ctn.nraa. Supl.emenc.o especial. del. 9o. 
aniversario. Periódico La Jornada, M6xico, Pág. XXXX. 

2 :Ibídem. 
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1o tanc.o, una desigualdad cuanto a .las condiciones que 

exige mercado fuerte y equilibrado en t~rminoo de 

competitividad. 

•La visión de este fenómeno por quienes se inclinan 

promover1o, ee divide a su vez en dos ópticas, quienes ven al 

mundo como un mercado Onico y quienes consideran que existen 

lógicas de globa1izaci6n y lógicas de deemaaificación•.' 

La primera apreciación orienta las sociedades 

industria1izadae verdaderamente fuerte e, con una re1ativa 

igua1dad de condiciones competic.ivaa. El liberalismo perfecto 

es una utop~a, ya que en la actualidad ning(in Estado se rige 

por las 1eyea del mercado y la participación del mismo se da 

en todaa las sociedades modernas, pretender que l.a clase 

burguesa atienda y defienda loa intereses de l.a clase 

proletaria ea una f icci6n, como .la praxis histórica l.o ha 

demostrado; por lo tanto, e eta competencia conduce 

inexorablemente una mega-especialización auf icientemente 

a61ida. Una vez al.canzada, tiende a disminuir a SUB 

competidores. La competencia no ea sino aniquilación 

consciente y la espada de Damocl.ea para todo participante. 

La segunda apreciación tiene que ver con 1a alternativa de 

poder pol.J:ti.co. E1 Estado toma cuerpo y presencia. por 1o 

tanto. debe conducir a sus actores tranenaciona1ee dentro del 

escenario internaciona1. Las a1ternativas de poder Be 

refieren precisamente a quienes toman 1aa riendas de1 

desarrollo econ6mico, loa cuales son elegidos entre. quienes 

dirigen 1oe destinos de 1a p1anta industria1. y quienes 

, Ibídem. 
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ordenan 1as 1eyes en ou ejecuc~ón y elaboración. La creación 

de é1ites. ea por 1o tanto, inevitable. 

Ambas poei.cioneo conducen directamente a una pol.arización 

económica. que se traslada desde 1ae eoferao nacional.es a l.a 

esfera internacional. El mercado-mundo parte de la 1ocalidad; 

e1 mercado tradiciona1 es el espacio de 1a redistribución de 

1a riqueza. a través de mercancías con un va1or dado por l.a 

dual.i.dad uso-cambio.. •La proyección que oe hace es a nivel. 

mundial. y esto hace necesario conformar nuevas menta1idadea 

que se incorporen al. proceso corporación-mundo•.• 

•En l.a nueva mental.idad gl.obalizadora. no debe permitirse 

que l.a identidad nacional tome l.a delantera sobre 1a 

identidad gl.oba1 • . ' Con esto se cumpl.e lo presagiado por 

Kant. (el. hombre cosmopolita toma vigencia). Se descentraliza 

el. centro económico, por l.o que se borra l.a periferia; todo 

en el. mundo gl.obal.izado está al. al.canee de 1a mano. es 

poai.b1e 1o bueno y barato, siempre que existan medios para 

al.canzarl.oa. 

1.1.2. Evol.uci6n Histórica. 

gl.obal.ización económica. tiene SUB precedentes 

hist:.6ricoe en e1 l.ibera1iamo econ6mico, que es un orden de 

ideas o conjunto de principios o doctrinas que suponen a 1a 

razón individua1 abeol.utamente l.ibre. El. 1ibera1ismo político 

y fi1oe6fico del siglo XVIX:I tuvo sus derivaciones en el. 

campo de l.a economía. 

• l'.bidem. 
' l'.bidem. 

l.l. 



En Francia 1oa fisiócrataa echaron 1oa cimientos teóricos 

de1 1iberalia:no económico. haci6ndoae c~1ebre desde entonces 

el conocido principio del •r..aisaez faire. laiasez passer• 

(dejar h•cer. dejad pasar). atribuido Gournay. y que 

imp1ica la total prescindencia de1 Estado en la actividad 

económica de 1oe individuos. En Ing1aterra hal16 expresión en 

1as doctrina• enunciadas por Adam Smith y loe 11amadoa 

c14aicoa. 

E1 l.i.beraliamo como •ietema económico es una orientación 

.ideo16gica que propugna 1a 1ibertad de la vida económica. 

aea. el 1ibre juego de 1ae fuerzas económicas. basándose en 

que 1a eficaz colaboración y e1 equilibrio de estas fuerzas 

presupone •u 1ibertad de movimiento. 

Las baeee teóricas del. libera.liemo económico pueden 

sintetizarse as~~ 

a) La •ociedad eat4 regida por leyes naturales. universal.es 

y permanentes. 

b) La eafera económica eatA regida 1lnicamente por el 

inter6a per•ona1. y l.a competencia de l.oa esfuerzos 

individualea asegura e1 triunfo de 1oa más h4bilea y de los 

mejores. 

c) El destino humano ee realiza por 1a libre acci6n 

individual.. E1 Estado debe 1imitarae a lograr l.a seguridad 

interna y l.a defensa del pa~a. pues en loa demás problemas. 

cuando ~omenta, entorpece. y cuando reg1amenta, desorganiza. 
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Los cl.áeicoe consideraron en ciert:.o modo J.a 1ibre 

concurrencia como el estado natural de la vida económica y 

como una 1ey prescrita a 1oe hombree por 1a naturaleza; que 

no pod!a ser alterada. 

"El. 1.iberal.ismo espera de J.a 1 ibertad económica el. 

deaarro11o de l.a división del trabajo. no sólo en el. 4mbito 

.interno de J.as naciones; sino tatnbii!n el. pl.ano 

internacional.. siendo quizá 

teorLa l.ibrecambieta".• 

fruto más importante. la 

Estas teor~ae a1canzaron su punto más al.to y el campo mJie 

propicio en la Inglaterra del siglo XIX. Pero con el. correr 

del tiempo. el. Estado. en casi todos loe paLeea. no se 

mantuvo ajeno a l.ao actividades económicas y especialmente a 

l.a crisis mundial de 1929. colocaron todo el. engranaje 

econ6mico bajo l.as directivas estatales. 

hccualmente,, aunque exista su doctrina,, el l.iberal.iemo 

económico ha sido desterrado en todos los pa.!aes del mundo y 

los respectivos estados intervienen en mayor o en menor grado 

en las actividades económicas de loe individuos. 

Esta doctrina sentó las bases sobre la cual. se desarrol.l.6 

l.a t.eor.J:a de l.ibre mercado y as.! a la gl.obal.izaci6n de l.os 

mercados. 

• Serra Rojas,, Andrés. t.IBERªt ISMQ ~- Ed. Porrúa. 
M6xico,, 1993. p. 31. 
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1.1.3. La Globa1izaci6n como Premisa Neo1iberal.. 

Resul.tado de 1as re1acion~e cada vez m.t.a comp1ejaa entre 

l.oa dive.a.·sos estndoc nacional~e partir de tratados 

bil.aterales. mul.til.aterales,, congresos y convenciones 

internacionales principalmente de caracter económico, l.a 

creciente globalizaci6n la ba•e del neo1.iberal.iamo. El. 

neoliberaliemo pl.antea en l.a actual.idad el. probl.ema nodal. 

acerca del cambio de propietarios de loe órganos pClbl.icoa 

empresarial.ea como reaul.tado del. proceso de privatizaci6n que 

muchos pa!ae• l.atinoamericanoe han adoptado. 

El antecedente moderno inmediato l.o podemo• encontrar en el. 

Tratado Andino de 1969 y eue consecuencias inmediatas al. 

integrar l.a Decisión 46, en el. también l.lamado Acuerdo de 

Cartagena, el 31 de diciembre de 1971. •t..os prop6aitos 

central.ea del proyecto multinacional. eat&n orientados al. 

perfeccionamiento del. proceso de integración econ6mica, 

deaarrol.lo regional.,, fortalecimiento empresarial., 

aprovechamiento del. mercado ampl.iado y facil.idade• en todo• 

1.os ambitoa principa1mente. De car4cter regiona1 y •ub

regional. pretende competir en mercados de t:.erceros pai:ees, 

exc1uye l.• programación i.nduatrial. y l.a l.oca1izaci6n 

empreaaria1 queda a juicio de 1oe dirigentes•.~ 

El. Tratado Mu1ti1.atera1 de Libre Comercio e :Integración 

Econ6mica de Teguciga1pa de 1958 p1anteaba s6l.amente l.a 

? Diaz Mul.1er, Luis: EL aELA X LAS, pspegsa,s MpLTINACIQNtzg5 
J•TZNQ*MBBTC'"'ª al &¡,. l!l6B.m ~ pssa,spgx4p ggxgwax .. 
Ed. UNAM-:In•tituto de Xnveati.gacionee Jurídicas. M6xico. 
1981. P&ga. is. 28-29. 
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constitución de industrias de integración en e1 área 

centroamericana. refiriéndose a capitales mixtos. La Decisión 

46 propone medidas regu1adoras a nive1 sub-regional y si bien 

se orienta a la empresa pab1ica multinacional, en la práctica 

de •liberación de intercambio y de armonización de po1~ticaa 

económicas. beneficia 1101.amente 100 cong1o..erado• 

tranenacionalea•.• 

diferencia entre empresas mu1tinacional.ea y 

trananacionalee queda finalmente aceptada y re1ativamente 

control.ada la prioridad de l.aa primeras aobre l.as segundas a 

trav6s de loa órganos de1 SELA: el Consejo Latinoamericano, 

l.oa Comit6a de Acción y la Secretar~a Permanente. 

"La creación de1 Sistema Económi..co Latinoamericano 

resultado de la Reunión de Panamá en 1975, inc1uye 1• 

cooperación latinoamericana para desarrollo e intercambio 

tecnológico y de información cient~fica, cooperación 

tur~atica. apoyo en caeos de desastre y tareas afines en lo• 

renglones de desarrollo social y cu1tura1 regional.ea•.• 

Supera en a~ los convenios anteriores y abre el camino de 

integración económica que predominará en loa ochentas y 

noventas cuanto al intercambio y transferencia de 

tecno1og~a .. 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) , 

posteriormente Asociación Latinoamericana de :Integración 

(ALAD:I), pretendió superar e1 sub_regiona1ismo planteado en 

e1 Pacto Andino y en el momento en que e1 Est:ado ea 1o 

suficientemente grande en e1 terreno económico durante los 

• Xbi.dem .. p .. 17. 
• Xbi.dem. p. 100-102. 
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sesentas y setentas. Loa Estados fuertes necesitan en e atoa 

anos aumentar loe flujos de capital y eficientizar 

econom~as. Un paquete de deeregulaci6n. privatización y 

1iberal.izaci6n parece adecuado. Por lo que. ae llevan a cabo 

1as medidas jurídicas para implementar 1as pol~ticae 

económicas y dar resultados inmediatos esas economías. 

El proceso de desregulaci6n implica no el retraimiento de1 

Estado. aino nueva.e alternativas de observación de las nuevas 

medidas comerciales. puesto que de lo contrarío ae vulnera 

más no sólo la Constitución sino la ya descuidada Soberanía. 

El relacionarse en medidas equitativas con una economía 

poderosa. si no suicida. es un acto 

prestidigitadores. puesto que 

qued6 en el. caso chileno y 

el. espacio estratégico 

mexicano abierto. fue 

de 

que 

el 

financiero, objeto de reclamo desde el punto de vista 

jur~dico. no el anico pero a~ el ~s comentado. 

Dentro del neolíberalismo que pretende una econom~a global. 

en loe pa~see en desarrollo. como ea el caso de México. 1a 

penetración financiera es directamente proporcional la 

retracción econ6mica. aumentando 1a Inversión Extranjera 

Directa en nuestro pa~e y agudizando 1oe prob1emas sociales. 

Las Afores permiten 1a •hu~da de capíta1ee" o 1a inversión de 

este tipo de seguros en e1 extranjero mientras no se 

regu1aricen en el sentido socia1 que ee exige. 

El problema para 1oa pa~sea menos desarrollados no es tanto 

1a cacareada democracia. sino 1a pobreza que va creciendo en 

un sistema. neo1iberal. que aparentemente c.iene la magia de 

hacer a loa pobres más pobres y a 1os ricos más ricos. Las 
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observaciones del. BID inc1inan en este sentido: "1a 

transformación de 1as estructuras productivas deben 

dentro de un marco de equidad socia1 sin descuidar que el 

futuro depende de 1a asimi1aci6n de tecno1ogíaa. educación y 

adiestramiento de l.a pobl.aci6n"'. •• 

1.2. Neo1iberalismo. 

E1 t~rmino neoliberaliamo lleva ya varios anos empleándose. 

para seftalar la corriente económica más importante, a1 menos 

en e1 mundo occidental4 de l.oe últimos aftos. Se habla de que 

no se trata solamente de una corriente de la econom.ía, sino 

que tambi~n hay un neol.iberaliemo pol.ítico y otro cultural; 

se dice que ae trata de la antigua econom.ía liberal de lo• 

cl.6sicos. 

actua1es. 

pero desarrollada y adecuada l.os tiempo• 

1.2.1. Noción de au Concepto. 

•EJ. pensamiento económico contempor&neo e•t4 impregnado por 

una fa•cinaci6n en l.o que re•pecta .. l.oa e•quemaa 

conceptual.ea de car4cter cl.&eico y neoc:1A•ico. mi.~a que. 

mediante una refuncional.izaci6n y .. ctua1izac:i6n de au 

discurso. actualmente se ha difundido como pensamiento o 

model.o neol.iberal.". 11 

•• l::nter-American Deve1opment Bank. citado por R&fful 
Vadi11o. E1.ías. l.6 ~ Nf!OI.TBERªI .Eti .LQS. ~ MEHC.a 
pgseppqrraQºS· lW EffFOQt'E RACIQN•r. Ed. UNAM, Facu1tad de 
Ciencias Pol.íticae y Socia1ee. 4a. Epoca. No. 9. M6xico. 
Octubre-Diciembre de 1995. p. 15. 

11 An•Y• Duarte. Gerardo (coordinador). NJ;pr.xpspez ISMQ. Ed. 
Uftiver•~dad Xberoamericana.M~xico. 1995. p. 19. 
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Por lo tanto, se entiende por neoliberalismo como la 

recuperación de la concepción más estricta de la libertad 

individual., que se le confiere al hombre para hacer lo que él 

quiera en materia económica, y ae:r conseguir la riqueza para 

él. y familia. limitado sólo por lao leyes que loe 

diferentes gobiernos emitan para su convivencia. 

El pape1 del estado ea imprescindible. pero sólo como 

observador ya que no debe estorbar en la competencia y 

distribución entre loe empresarios. Sólo deberá emitir leyes 

que controlen las relaciones y efectos de la producción 

nacional y marcará las reglas generales para una convivencia 

sana a nivel internacional. 

Cuando menos desde la perspectiva discursiva. prácticamente 

todo el. mundo ha aido seducido por la econom:l:a de mercado, 

incluidos los pa.:l:ses que hasta hace poco tiempo se 

procl.amaban como defensores de la planificación económica por 

el. Eatado. 

De esta manera parece que el modelo neol.iberal (nombre con 

el que ae ha conocido al esquema económico en cuestión desde 

hace poco m4a de 20 afios), transita por una 6poca en la que 

ha cobrado un rango de universal.idad que mucho ae asemeja a 

la conocida por el Keynesianiamo de la década de los 

cuarentas y cincuentas. 

Dentro de loe principios básicos máa caracter.:Csticos de1 

mode1o neolibera1, encontramos a loa siguientes: 
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a) Eotabi1idad de precios: Que se toma como el objetivo 

idóneo que permita mantener el equilibrio interno de la 

econom.ta; paralelamente no tendrán lugar perturbaciones 

externao originadas por desequilibrios internos. en este caso 

1a inflación. 

b) Equilibrio en la balanza de pagos: Ea una forma de 

sustentar una relación sana y armónica entre la estabilidad 

i.nterna y el contexto global 

econom.ía, 

confianza 

fundamentalmente como 

de los capitales 

el que se desenvuelve la 

prerequisito para la 

externos y lograr e1 

financiamiento para el ajuste económico interno. 

cJ Apertura externa: A partir del propósito de renegociar 

un espacio más eficiente en el concierto económico mundial 

para. posteriormenc.e. insertar esta estrategia en una 

dinámica de crecimiento aceptable. 

d) Economía de mercado: De acuerdo a la concepción liberal 

en la que de ninguna manera debe impedir el libre 

movimiento de recursos y factores productivos. ya que esto 

acarrearía distorsiones tanto en la fijación de precios como 

en 1a propia asignación de recursos. 

e) No intervención del Estado en la esfera econ6mica: 

:rmportante en 1a medida que a éste se 1e identifica como el 

principa1 elemento distoreionador de1 equilibrio de1 mercado. 



f) Promoción de la inversión de car~cter privado: Ea decir. 

el mecanismo central 

circuito económico. 

el que puede reactivar el 

Para el cumpl.imicnt.o de estos principios, el modelo ubica. 

determinada.a políticas instrumentales. enfoques teóricos que 

sustentan di.chas pol.íticae. aei plazos para su 

ejecución. 

1.2.2. Antecedentes. 

Buscar loe antecedentes de eeta corriente. nos conduce a 1a 

relación intrínseca que existe entre 1a economía y 1a 

pol.!.tica. Dicha relación sólo ae aprecia desde la perspectiva 

del utilitarismo moral y el empiriomo. desprendidos de 

diversos fil6eofoo como Locke, Hume. Bentham y Smith. 

"El principio utilitarista que permitiera saber cuándo 

acción determinada era buena o mala. considerada por Bentham 

y Mi11 ea una especie de hedonismo que busca el beneficio de 

n\'.imero cada vez mayor de personas•. 11 as.!. como el 

sensualismo al. que se recurre en l.a búsqueda de l.a 

racionalidad por la vía empírica. p1antea la iniciativa a 

nivel individual en la bCsqueda del lucro juego 

dinámico. regu1ado por sus propias 1eyea. las de1 mercado o 

sea 1a mano invisible smithsoniana. 

11 Popokin H .• Richard y Stroll. Avrum. Fit.QSQFIA. Ed. 
Compaft.!.a General. de Ediciones. Máxico. 1982. p. 36. 
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El principio del neoliberaliamo ee la recuperación de las 

concepciones más estrictas de la libertad individual, pero de 

aquella libertad que se le confiere al hombre para hacer lo 

que él quiera en materia económica; para conseguir la riqueza 

para él y su familia, limitado sólo por lao leyes que los 

gobiernos emitan para su convivencia, independientemente de 

1a forma estatal que adquieran ya republicanas,. 

monárquicas. constitucionales, federativas, etc. El papel del 

estado es imprescindible. pero sólo como observador. pequeno. 

funcional. que cobra pocos impuestos y no estorba para la 

competencia y distribución entre loa empresarios. Sólo 

emitirá leyes que controlen las relaciones y efectos de la 

producción nacional como servicios, contaminación, materiales 

primarios o estratégicos y marcará las reglas general.es del 

juego para una convivencia de excelencia nivel 

internacional. 

Por lo tanto el papel del cotado según algunos autores. es 

lo que domina sobre 1a econom~a. 

" ... la idea de1 poatindustrialiamo ... limita 

espec~ficamente loe cambios en e1 orden tecno-econ6mico. 

Pero 1os cambios en la estructura social no determinan e1 

orden político ni 1a cu1tura. MAs bien, en la mayoría de 1os 

casos del mundo contemporáneo. es e1 orden po1~tico el que se 

ha convertido en el verdadero sistema de contro1 de la 

sociedad". u mientras que 1a lógica que domina ea e1 interés 

sobre la circu1ación de mercanc~aa cada vez en mayores 

0 ee11, Daniel.. .LA.S. CONTRADICCIONES CIU.:CJRAT.ES 1lE.L 
CAPITAx.xsMo. Ed. Consejo Nacional para la CU1tura y las 
Artes. México,. 1977. p. 11. 

21 



c.!rcul.oe i.nterna.cionalea, y oi las mercanc.íao pertenecen a 

determinadas élites, encontramos entonces quiénes son los que 

influyen sobre l.ao decisiones po1.!ticae. 

1.2.2.1. E1 Capita1iomo Monopólico según el Material.ismo 

Histórico. 

El hombre. desde sus or.ígenee, se ha preocupado simplemente 

por eu reproducción como tal.. Para ello, arrancan por medio 

de au trabajo e1ementoa .la naturaleza que 1e permitan 

subsistir. E1 hombre inicia eu historia de contradicciones en 

e1 momento en que ae apropia de un pedazo ee territorio para 

hacerlo produ~ir. E1 hombre se diferencia de loa animales por 

la forma en que satisface sus necesidades biológicas, por la 

capacidad de la creación de conceptos y por la apropiación 

que hace de loa excedentes. 

Una forma de apropiaci6n es la que se deaarroll.a sobre 1a 

tierra. Según Marx. "se pueden distinguir tres formas de 

propiedad aobre el.l.a. La forma de propiedad de la tierra que 

denomina apropiación colectiva temporaria propiedad 

comunitaria, ea l.a que responde 1as exigencias de 1as 

tribus n6madaa. La propiedad triba1 colectivizada ea el 

reau1tado de un proceso histórico y corresponde a 1a primera 

forma de apropiación de l.as condiciones objetivas y de la 

actividad de autorreproducci6n y de objetivación".•• Es una 

propiedad que le pertenece a 1a comunidad y se produce y 

reproduce con el trabajo viviente. Cada individuo se comporta 

•• Marx. Ka.rl.. FPBMACIQNf;S gc:oNOMTCAS pRECnpxTa.I X STAS. Ed, 
Sig1o Veintiuno. Máxico, 1976 p. 68. 
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como poseedor en tanto que sea miembro de 1a comunidadr ea 

decir. 1a propiedad ea co1ectiva y la poaeei6n igualmente 

co1ectiva. 

Una vez que se hace sedentaria la comunidad triba1r surgen 

dos formas antagónicaer 1aa cuales son el campo y la ciudad. 

en relación con otras comunidades semejantes. La tierra de 

cultivo aparece como propiedad de 1a ciudad y la ciudad aloja 

los ha.bit.iculoe de quienes extenderán el dominio, estos son 

campesinos y guerreros. •El hombre por 1o tanto. se prepara 

para 1a guerrar como trabajo colectivo; ésta ee convierte en 

la única v~a de extensión de la propiedad que sigue siendo 

propiedad de tipo comunitaria" . 1
' 

La propiedad sigue siendo de tipo colectivar 1a relación 

comunitaria es tanto posean privadamente un pedazo de 

parcela; la propiedad del suelo da sustancia al eerr miembro 

de una comunidad; "' ... mantener a un miembro con propiedad 

privada de su parcela conlleva a estructurar a una propiedad 

territorial de tipo estatal y viceversa".•• 

Otra forma de propiedad ea aquella en que 1a comunidad 

posee territorios y los reparte todos los miembros 

pertenecientes a ella; en 

pertenencia. 

otorgados. 

devue.l.ven 1a 

"La 

individual". 17 

1
' Ibidem. p. 71. 

•• :Ibídem. p. 73. 

17 Ibídem. p. 75. 

propiedad 

e1 momento 

posesión de 

es colectiva 
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Las 1eyee son 1a expresión jur.ídica de laa relaciones de 

producción existentes. Las relaciones de propiedad están 

resguardadas por 1aa estructuras jur.ídicaa. Eotaa re1aciones 

tranaforman 1 de formas que impu1o•n e1 deoarro1lo 

obstáculoe que retraean el mismo y por lo tanto se vuelven 

arcaicas. 6eta• agudizan las contradiccionea al interior de 

la aocied..ad en que oe presenten. "'Una formación social no 

perece sino ha•t• que en eu eeno haya incubado las nuevas 

relacione• que habr.f.n de auatituir1•"'. •• 

Las relacione& nece•ariae para la existencia de loe 

hombrea. •on nece•ariaa independientes de •U voluntad y 

corresponden a un determinado estadio evolutivo. La totalidad 

de las relacione• conforman un edificio pol~tico y jur.ídico. 

al cual le corresponden ciertas formaa de conaciencia aocial. 

"'El modo de producción de la vida material determina la forma 

intelectual de la vida en general. En un determinado estadio. 

eataa fuerzas entran en contradicción abriEndoae un per.íodo 

revolucionario•. 1• 

Las relaciones actuales. son la.a relacionea burguesas de 

producción. Son las formas m4a acabadas y construye en eu 

interior 1a nueva •ociedad que habr4 de •uatituir1a; ae 

caracteriza por la relación formal entre poseedores de 1oa 

medios de producción y 1os deepose~dos, que venden su fuerza 

de trabajo como una mercanc~a. La fuerza de trabajo ea 1a 

•• Idem. 
•• Marx. xarl. XJITBODUCCXQN agwppa.1 A L.a. CB+TICA l2E l.& 
gmNQMI• POX.TTICA. Ed. Sigl.o Veintiuno. México. 1990. p. 66-
67. 
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única que crea val.or. E1 va1or oocia1mente aceptado 

desprende de1 uso y cambio que ven envue1toe 100 

e1ementoe necesarios para 1a existencia. La exiotencia de 1a 

propiedad privada conduce directamente a. 1a apropiación de 

1oe excedentes y a. la fetichización de 1aa mercanc!ae. La 

mercanc!a adquiere importancia 

creadores. En el momento en que 

por encima de 

rea1i.za, 1a mercancía 

traslada su valor económico, de unas manos hacia otras. E1 

beneficio privatiza y e1 trabajo co1ectiviza. La 

riqueza del. burgués no eo sino la apropiación de1 trabajo 

pagado a1 obrero. 

1.2.2.2. La I1uetraci6n y las Ideas sobre 1a 1ibre 

Concurrencia. 

E1 pensamiento económico predominante en el. eig1o de l.ae 

1ucea, es furiosa respuesta a1 mercantilismo y 

col.bertismo. defensores a u1tranza de 1a protección estatal.. 

Al. tiempo que influenciado por l.a econom!a clásica ingl.esa. 

obliga a una atención especial. a la competencia y al comercio 

internacional., y origina movimientos preeocialistas por toda 

Europa al polarizarse cada nación. 

E1 pensamiento ilustrado, considera 1as leyes como 

relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de 1aa 

cosas. Se acepta 1a existencia de l.eyes naturales por e1 

desarro11o lógico inherente a e11as. El racionalismo que 

abate a la metaf!sica, hasta entonces imperante, hace que se 

construya una idea de progreso, cultura, educación. moral. y 

autoridad que justifique el ascenso de las nuevas él.ites. 
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El reparto de poderea busca un equi1ibrio en e1 Estado. Se 

reconocen loe derechos de 1os seres humanos, 1as sociedades y 

nacionea como innato•, anteriores y superiores al poder 

estab1ecido; convierten por lo tanto 1ibertadee 

púb1ica• y derechos privados, que solamente pueden 1oe seres 

autolimitar•e frente a 1•• leyea. 

El. iu•natural.iamo de l.a Iluatraci6n el. espacio 

económico. conduce directamente al 1ibrecambiamo, como 

r~gimen de comercio, libre de reatricciones y medidas que 

obatacu1icen el comercio internacional entre l.oa diferentes 

pa1.•e•, que aa1. ae comprometan. Loa preaupueatos a que 

11egar&n, l.a diviai6n internacional de1 trabajo, la 

especia1izaci6n regional. a determinados productos, efectos 

sobre t6cnicaa. precios y diatribuci6n, aa1. como una mayor 

cooperación entre 1aa naciones participantes. 

1.2.2.3. Expansión del Liberalismo durante loe Siglos XVIII y 

XIX. 

Loa orS.genee del. liberalismo se encuentran en el momento 

que surge una respuesta frente a.1 mercantil.iemo, que en la 

pr&ctica conduci:a a la defensa a ul.tranza de la protección 

estatal.. El desarrollo capitalista exig.i:.a la incursión 

mercados, m.Se all& de 1as fronteras nacionales. E1 proyecto 

pol.!tico predominante, imped.!a e1 deaarro11o marcado 

por 1a producción. al tiempo que exig.!a cambios radica1es en 

1as relaciones sociales. 

Las •ociedade• m&s de•arrolladae como Xng1aterra, Francia y 

Al.emani.a. crearon con ayuda de eua intelectual.ea, l.aa 
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condiciones po1~ticas que permitieran el desarrollo de estas 

exigencias. 

A Smith ].e corresponde l.a responsabilidad de l.a 

construcción m&a coherente. respecto de loa presupuestos 

elementales del liberalismo económico. •La libertad personal. 

la propiedad privada, la iniciativa y control individuales, 

exige una pol~tica denominada laisaez-faire, que conduce en 

exceso. a un proteccionismo que se supone pretende aboiir".ª 

En las propuestas originadas en el eora:z6n de Europa. se 

observaron ].as contradicciones originadas por l.a 

implementación del proyecto económico, que derivó al tiempo 

que ae implantaban por todo el mundo a través de lae colonias 

sometidas. en movimientos independentistas que pregonaban la 

exaltación individual, la no intervención del estado, que ae 

aplicó la misma medida 

parlamentario de las leyes. 

l.as metrópolis y el origen 

ocasionó el nacimiento de 

repfil:>lícaa de diversa ~ndole por todo el mundo. 

Inglaterra fue el eje rector de este proceso. por eu 

particular posición geogr&fíca; el fin del absolutismo marc6 

la incursión en nuevos modelos po1~ticoe, que permitieran el 

deaarro11o anhe1ado de 1aa contribucione• en todos loa 

sentidos. E1 deearrol1o del eapita1 en sus diferente& etapas, 

pasando por e1 trabajo a domicilio y 1a econom~a doméotica, 

marcaron el inicio de nuevas relaciones de producción que 

exig~an mejoras substanciales. 

- Ferguaon, J.M. H+STQBYA ¡),E~ ECQNQMI&. Ed. Fondo de 
Cu1tura Económica. MExico, 1987 p. 72. 
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La agricul.tura británica. considerada como punta de l.an:za 

para e1 capital.. deaarrol.l.aba inventos que generaban 

importantes vol.Omenea de acumu1aci6n, l.a tecnol.og!a a l.a par 

del. desarrol.l.o de ésta se retroal.imentaban dinámicamente. •La 

aval.anch~ de inventos hizo trascender, de l.a revol.uci6n 

comercial. de l.a agr~col.a a l.a pol.~tica. y posteriormente a l.a 

Revol.ución :Industrial.. creando las condiciones id6neaa para 

observación del fenómeno económico y el. desarroll.o del. 

economiciamo ingl.éa" .J' 

Muy pronto en gran parte de Europa Occidental.. 

practicaba este sistema económico y fue en Estados Unidos, 

donde naci.6 sin tantas contradicciones. como donde se 

originó. enf il.ándoae hacia l.o que actual.mente oe conoce como 

l.a vanguardia de un nuevo orden mundial.. 

1.2.2.4. El. Liberal.ismo en el. Sigl.o XX. 

La primera fase del. l.iberal.ismo económico a nivel. mundial. 

1o podemos considerar a1 interior de 1a práctica 

l.ibrecambiata como una furiosa respuesta al. mercantil.iemo. 

Dicha fase meramente práctica. no tuvo su presencia pol.~tica 

pl.ena sino hasta a final.es del. sigl.o XXX con el. surgimiento 

de estados nacional.es. 

Ea en Estados Unidos donde surge como un todo coherente de 

tipo fi1os6fico.. pol.í:tico, económico y cu1tura1. un modo de 

vida sin tantas contradicciones que busca espacios vírgenes 

Jt '.Ibi.dem. p. 77-81. 
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para depositar su semilla. basada en e1 utilitarismo moral y 

el. empirismo. 

La primera guerra mundial aceleró el proteccionismo y restó 

fuerza y espacio al proyecto económico. E1 espacio vac.!.o para 

conquistar mercantilmente y para subsanar 1as criois 

nacionales, era África. E1 reparto de este continente entre 

1ae potencias europeas acentuó las friccioneo. emergieron los 

descontentos frente a esta deeigua1 repartici6n y 1c:is áreas 

de influencia eer.!.an conquistadao través de l.a guerra. 

Desde 1918. el capitalismo se enfrentó a una formación social 

económica y pol.!.tica distinta y con al parecer. resultados 

prometedores: e1 eocialiomo_ •se replantearon 1as 

directrices. se abandonó el patrón oro. se elevaron aranceles 

y impusieron reetriccioneo entre guerras y ciclos 

depresivos que manifestaron vivamente 1929 con 1a 

l.lamada Gran Depresión•.ª 

A partir de 1945. se volvieron a activar loe preaupueetoa 

liberales y a resaltarse las ventajas de una pol;[tica 

librecambiaria. Se sustituyó ligeramente el. 1ibrecambiamo de 

antailo por un relacionismo bi1ateral. Se del.egó :la 

reaponsabi1idad organizaciones bien fundamentadas y 

sostenidas por las naciones con capacidad econónúca e 

inf1uencia pol~tica. "A nivel mundial. e1 reacomodo de 

fuerzas fue en términos de burguesías de distintos nivel.ea. 

de todos 1oe pa.!.ses en relaciones estratégicas y a1ianzas 

pol:tticae•. 2
' 

22 Ta.mames. Ramón. ESTRPCTJIBA EcONOMICA XNTERN&CIONAI1 • Ed. 
A1ianza Editorial. México. 1991. p. 36. 

n Ibídem. p. 39. 
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1.2.2.4.1. E1 Pensamiento Económico de Keynes. 

E1 pr:l.mer trabajo de John Maynard Keynea es "'Moneda y 

Finanzas de la India•. que considerado por muchos 

economistas. e1 mejor tratado sobre e1 patrón cambios-oro. 

Keynea pudo via1umbrar a partir de 1a conferencia de Par!e .. 

1a cua1 impon~a duras sanciones a A1emania. el deaarrol1o de 

un proceso inflacionario. que efectivamente sucedió. Se opuoo 

y criticó severamente las imposiciones hechas por Wineton 

Churchi11. como ministro de Hacienda. y publicó en 1925 e1 

1ibro •La.e Consecuencias Económicas de Winaton Churchi11 •. 

donde analiza • ... la eobreval.uaci6n de la 1ibra esterlina. 

que tuvo consecuencias negativas 

buscó pa1iar la situación 

salarial• .w 

1as exportaciones y se 

través de 1a contención 

E1 pensamiento de Keynes. fue capaz de explicar e1 fenómeno 

de la renta y del empleo en las econom!aa modernas. Explica 

la desocupación. los procesos inflacionarios. y las fases 

depresivas. Se reconoce que el capitalismo no puede evitar 

las oscilaciones extremistas en la actividad económica y ea 

necesaria la intervenci6n de1 Estado. para lograr una 

pa1iaci6n 

criaia. 

1os niveles de deeemp1eo que originan estas 

La orientación en e1 estudio de la econom.!a es de diversa 

J:ndole. en general.. hay dos corrientes que se enfrentan al 

u Ib~dem. p. 393. 
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1gua1 que se enriquecen mutµamente, tanto para cri'.t.ica como 

para deaarro1lo. 

La orientac.i6n objetiv.iata de la economi'.a, que parte de la 

ex.iatenc.ia de una real.idad con hechos ~1uctuantee, que ae nos 

presentan, independientes de nueotra voluntad y por 1o tanto, 

1a cientificidad exige el. conocimiento de el.1oa ta1 y como 

son y no como quiai6ramos que fueoen. •Eata orientaci6n 

presupone l.a ex.iatenc.ia objetiva de un mundo rea1 de1 cual e1 

hombre ea p•rte integrante•.H 

El. camino opuesto de conocimiento, ea la orientación 

aubjetiviata; mientras que en la primera escuela se parte de1 

exterior hacia el .individuo, en ésta, se curaa del. .individuo 

hacia e1 exterior. El. valor tomará corporeidad .fundamental y 

de acuerdo con Bentham, el valor depende de l.a utilidad. 

keynee influenció con sus estudios y trabajo burocr,t.ico, 

en las decisiones gubernamentales fundamental.ea. Su propuesta 

de que 1aa naciones deben gastar en época de depresión, no ae 

aplicó en 

decididament:.e, 

cri•i•• .• 

Inglaterra, 

agilizando 

pero 

e1 

Rooaevelt 

int:.erva1o 

•1a ejerció 

c~c1ico de 1a 

Muchos pensadores coinciden en sefta.1ar que sus ideas 

infl.uyeron decieivament:.e en la econom.!a norteamericana, 

cuando construye e1 estado de bienestar y que rápidamente 

~ Peeenti, Antonio. LECCIONES m:-: ECQNOMIA pPLXTXCA. Ediciones 
de Cul.tura Popu1ar. MExico, 1988. p. 27. 

• Ferguaon, J.M. QJ.1.- .s;:JJ;,.. p. 244. 
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ee propagó por todo e1 mundo. Ouitá.ndo1c 1a injerencia 

estata1 con 1a teor1a anti-intervencionista de F. Hayek. 

oumanclo l.a teoría monetarista de M.. Friedman y toda 1a 

tradici6n de 1a Escue1a de Chicago. tenemos práctica 

econ6mica partidaria de 1a m1nima intervenci6n posib1e de.1 

estado y 1a m.6xima 1ibertad para 1oe agentes econ6micoe. 

1.2 .. 2.6.2 .. La Eacue1a de Chicago. 

La ciudad de Chicago Arzobispado cat61ico. que 

inf1uye directamente en 1a formación de 1oa pro~eaiona1e• de 

1a Univer•id.ad de Chicago.. Esta ciudad ~ue un gran mercado 

agrí.co1a que tenía presencia en todo e1 mundo. Las primeras 

industria& fueron derivadas de eatas actividades. A 

principio• del. •igl.o XX ae imp1antaron industrias 

siderúrgicae. metal.argicae y petroquímicas que ace1eraron el. 

proce11io tecno16gico infl.uyeron decisivamente en l.as 

corrientes teóricas. que posteriormente 

tod.aa 1•• ramas de l.ae ciencias socia1eo. 

expandieron a 

La recesi6n de 1929. impactó a l.a economía de esta ciudad 

gravemente. por l.o que numerosas industrias tuvieron que 

cerrar. Una vez pasada l.a crisis. resurgieron 1aa grandes 

empresas. A •u recuperación se l.e han sumado industrias 

1igeraa. de pl.Aaticos. nava1es y aeronáuticas. cuenta 

actua1mente con un centro de investigaci6n nuc1ear. Dentro de 

esta bonanza. 1a ciencia juega un papel. pragmático. no ea 

gratuito que e1 cuadro conceptua1 de 1a Eecuel.a. gire 

a1rededor de l.a conatrucci6n sobre 1a interpretación de 1os 

prob1emae de 1a organización territoria1. 1a formación de 

organizaciones urbanas nuevas y de eubcu1turae particu1aree. 
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La investigaci6n emp~rica es la prioridad. El traslado de 

1as leyes naturales 1as leyes sociales, ea parte 

predominante el discurso. lo que lo conduce a una 

interpretación biologicieta de 

análisis histórico brilla por 

la sociedad humana. "E1 

ausencia. siendo euatituido 

por la práctica inmediata y por loe fenómenos 

similitud•.n 

cierta 

Loa conceptos de comunidad. relaciones e.opecialee y 

temporales. as~ como fuerzas selectivas. distributivas y 

acomodadoras. presentan un peso que son aplicadas al medio 

ambiente en que se desarrollan las distintas sociedades. El 

dinamismo social por lo tanto. es inexistente. puesto que ee 

orienta a 1a búsqueda del equilibrio rechazando todo cambio 

en el cual sólo sobrevive el más fuerte. "Esta competitividad 

es el ingrediente natural y necesario para volver al 

equilibrio original•.u 

Robert E. Lucas.:r.- profesor de la Universidad de Chicago 

desarrolló las hipótesis sobre •Las Expectativas Racionales", 

que transforma loe métodos de análisis macroecon6micos, donde 

se aprecia claramente eota corriente de pensamiento, 

~ Núftez G .• Osear. :r.RES coppIENTES QOMINANTES I2E. LA 
soc101oqxa tJlWANA. Revista Mexicana de Ciencíae Po1~ticae 
y Sociales. Afio XVIII, Nueva Epoca. Enero-Junio, 1983. No. 
111-112. p. 73-88. 

n :Idem. 

"Lucas E .• Robert. ~.el:: ECONQMIA. Periódico E1 
Univerea1. México. 11 de octubre de 1995. p. 1. Secc. 
Financiera. 
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aum.ándooe la 1arga 1 ieta de economistas galardonados por 

presupuestos esta materia. El deoarrollo de estas 

teorl'.ae han dado como .reaul.tado 1a t:eorfa del caos .la 

c.eorfa de 1as puertas .abiertas. así como 1a teoría de los 

juegos, que ne aplican libremente al fenómeno económico en 

diversidad de niveles y múltip1ee combinaciones. Al interior 

de esta escuela predominan dos corrientes que son loo 

liberalietas y loe direccionalistae. 

Para l.os liberal iotas, el. regreso l.oe ideales 

librecambistas, de1 período anterior la Primera Guerra 

Mundial fundamental. Propician el retorno de políticas 

económicas nacionales a. las dimensiones de la preguerra. La 

integración supone supresión de impedimentos al. 

movimiento de lao mercanc!ae. El. intervencionismo económico y 

liberalismo del comercio objetivo primordial. ..Wilhe1m 

ROpke, H. A. Heilperin y Maurice Al.laia algunos 

seguidores de esta corriente que influyen en las decisiones 

de alta esfera pol~tica ... • 

La corriente de loe direccionaliatas. considera que la 

integración puede 1ograree mediante eatadoo abiertos, 1a 

coordinación en 1os planos econ6micoa nacionales, sin 

e1iminar 1ae barreras a1 comercio. Ese.a propuesta rechaza e1 

uso de métodos de mercado y descansa solamente 1as 

técnicas administrativas, o mejor dicho propiamente en 

técnicas de mercado. Se pl.antea por 1o tanto. una presencia 

estata1 que se puede ca1ificar de moderada en cuanto a la 

• Balaeea, Be1a. :rEQB.lA DE z..a INTEGRACIQN ECQNOMICA. Ed. 
UTHEA. México, 1964. p. a. 
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,_ 

creación de confianza o intervención 1os instrumentos 

cconómicoo. "André Phi11ip es uno de 1oe precursores de enta 

corriente que se caracteriza, por 1a vanguardia de1 deotino 

económico dentro de laa eeferae gubernamenta1ee y es l.a 11.nea 

preferida por l.a gran mayor!.a de paises latinoamericanos•. 11 

Loe aportes que brinda esta escuela, giran en torno de l.a 

necesidad de estudiar el. origen de l.aa ciudades. como el. 

fruto de procesos 1argoe, regidos por l.eyee que a pesar de su 

1ega1idad, ae concertan y dependen de l.ae l.eyea más genera1es 

de l.a sociedad. Por supuesto, el mode1o de sociedad a l.a que 

se refieren es l.a predominante. Las poeibilidadeo de creación 

de sub-unidades, as!. como loo pel.igroe que encierra el. 

desequil.ibrio económico, ea parte de l.oe objetos de estudio y 

su minimización, en caso de •desequil.ibrar"; 1a preocupaci6n 

por el. equil.ibrio mental., ecol6gico y humano ee cuentan entre 

loe principal.ea objetivos. Esta concepción conduce a resal.tar 

el. subjetivismo y la necesidad de reforzar 1as defensas del. 

individuo con determinada información, para hacer frente a1 

Estado y a l.a competencia, como única forma de "'ee1ecci.6n 

natura1•, aplicado a 1as sociedades humanas y caracteristico 

de est:.a escuela. 

1.2.2.4.3. Thatcherismo y l.a Conoo1idací6n del. 

Neol.iberalismo. 

Adam smíth construye e1 concepto de 1a •mano i.nvisib1e•. 

como aquell.a acción reguladora reeu1tante de1 encuentro en e1 

mercado entre compradores y vendedores; ya que 1os primeros 

>• :Idem. 

35 



acuden con l.a. intención de obtener más con ou dinero y 1oe 

vendedoreo pretenden vender 1o máo caro posible. En este 

encuentro. ae estabi1izará convergirá en precio 

adecuado de l.a mercancía. para ambou contendientes que no ea 

un precio que desean. pero sí que no lee molesta. 

Es aquí donde entra e1 papel. de1 Estado. puesto que es el. 

único a1 interpretaroe como obstácul.o. que puede liberal.izar 

l.a circulación de l.as mercancías. 

Ya en la práctica, el neolibera1iomo se caracteriza por las 

ideas de extrema l.ibertad otorgadas 1a producción y 

distribución de mercancías. cuyo único tope la mano 

invieib1e del. mercado. El. objetivo ea l.a construcción de un 

equilibrio económico corto plazo que se apoye en dos 

factores productivos. que son capital. y trabajo que con una 

tecno1ogta dada y en un sistema perfectamente competitivo,, 

tenderá de manera automática al. equil.ibrio. Se considera tan 

eficiente. que cual.quier fricción despierta esta tendencia. 

Las ideas l.iberal.ee existen desde hace 200 afies. Estas 

mismas ideas ae han vuel.to a uti1izar,, pero se han adecuado a 

l.oa acontecimientos actual.es. La insistencia por quienes 

l.uchan por el. poder po1ítico y l.o l.ograron dentro de esta 

óptica. "como son Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret 

Thatcher Ingl.aterra",n a1canza reacomodo en estas 

fuerzas nive1 internaciona1 y ha sido l. l. amado 

neo1ibera1iemo. Gran cantidad de escue1as universitarias por 

l2 Sá.nchez de l.a Vara,, Roberto. El.a NEOI.TRERhT ISMO l2E ~ X. 
TffATCHER. Periódico El. Universa1. México. 26 de Diciembre 
de 1995. Secc. Financiera Pág. 4. 
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todo el mundo. así como profeeanteo d~ toda clase. practican 

e1 l.iberal.iemo en diverso grado y fe necesaria. a partir de 

1a importancia que 1e de la mercancía. al sistema 

económico y político. de donde uurja y las prácticas 

niveladas por la mano invisible y traatocadaa artificialmente 

en l.a búsqueda de una competencia leal.. 

En base a 1o anterior. se desprende que 1oa neo1ibera1ismos 

practicados en todo el mundo difieren substancialmente entre 

sí. por las medidas proteccioniotae que conservan las 

naciones. por las 

especial iotas. por 

ramas productivas 

la p1anta industrial 

que 

que 

sean 

hayan 

deaarroll.ado. por l.a tecnología de que dispongan y puedan 

adquirir. y por l.a capacidad negociadora de 

burocráticas y publirrel.acioniotae. 

el.asea 

El. neoliberal.ismo actual. enfrentamiento entre dos 

potencias económicas. E1 enfr_entamiento ingl.éo por un mercado 

perdido desde 

norteamericano 

la 

que 

segunda guerra mundia1 

siente agresión en 

y el poder 

SUB nücl.eos 

capitalistas de absorción de valor. Las medidas al.canzadaa a 

través de 1aa: instancias de capi.ta1 mundial.es por medio de 

presiones. conducen medidas unilateral.ea y pérdidas de 

eoberan~ae de l.os pa~see subordinados. 

1.3. La Pol.ítica Social.. 

1.3.1. Conc:::epto. 
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Entendemos por fin de la política social, •el objetivo que 

el gobernante quier"" conoegui r con su actuación en el orden 

social•.º 

A las acciones políticas dirigidan a la consecución del. fin 

(cumplimiento de la norma de acción) las denominamos medidas 

o medios. De este riguroso nexo lógi.co entre la norma y la 

acción surge un principio básico para toda política social. 

El principio de la adecuación de loe medios a loe f inee, que 

puede formularse diciendo: •loe medios o medidas empleados 

por la pol~tica social deben adecuados para 1a 

consecuci6n de los fines propuestos•.M 

El segundo principio de la política social deriva de éste: 

"Entre los diferentes medico al.ternativoa para conseguir un 

mismo fin, debe elegirse aquel o aquel.loo, entre loe de igual 

eficacia, que sean más fácil.ea, más baratos y que originen 

una menor perturbación'". u Este principio podemos llamarlo el 

principio de la econom~a o sencillez en los medios. 

La construcción teórica de la política social se apoya. en 

los tres principios siguientes: 

a) El principio de la compatibi1idad de los fines. 

b) E1 principio de la adecuación de los medios. 

,,. De Torreo. Manue1. :r.EORiA DE POLITICA Sac.z.ALa. Ed. Aguilar. 
Madrid. Eepafia. 1954. p. 4. 

Idem. 

:Ibídem. p. 5. 
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e) E1 principio de 1a aenci11ez o cconom!a de 1oe medios. 

Loa fines. metaB objetivos de la pol!tica aocial 

establecen por el. pol!tico, forman parte de su programa. Y 

como toda norma de acción pol!tica. es una norma a la cual. se 

11ega en virtud de un proceso menta.l más o meneo intuitivo. 

que consiste determinar l.oe finco de ta1 modo que oe 

encuentren en concordancia con la ideolog!a del. pol!tíco. De 

ah~ que 1oe fines de 1a pol1tica sean, en última inotancia. 

eslabone o de pol!tico. partea piezas 

integrantes de él., que 

programa 

participan de natura1eza 

ideo16gica. Por consiguiente, no son más que una inspiración. 

que está de acuerdo con dogma o y credoo. Están 

determinados por 1ae necesidades actua1ee de la pol!tica y no 

son. por amplia que resulte ou aceptación. el producto de una 

e1aboraci6n lógica. en lo que respecta fundamento. Por 

este motivo. la determinación de loa fines ea 

privativa y exclusiva del pol!tico. 

función 

Muy distinta es la consideración que merecen 1oe medios que 

se emp1ean para 1a consecución de 1oe fines. Los dos 

principios referentes l.os medios. el. principio de 

adecuación y e1 de ia econom!a, son principios técnicos, y a1 

técnico deben quedar reservados. De esta manera, 1a re1aci6n 

entre e1 técnico y e1 político resulta perfectamente clara y 

unívoca. E1 pol~tico eefta1a las normas. 1os objetivos; 

eaca.b1ece loe fines, en una pa1abra. Y manda a1 técnico que 

determine 1oe medios adecuados para coneeguir1oa. y a 1o más, 

escoge. entre 1os diferentes medios que e1 cécnico 1e 

ofrezca, e1 que conceptúa más de acuerdo con propia 

ideología; pero siempre después de conocer 1ae ventajas e 

inconvenientes de cada uno. 
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1.3.2. Diversas Tendencias. 

1.3.2.1. La Política Social en e1 Socialismo. 

El aocia1ismo .. nombre lo indica. trata de la 

socialización del poder o extinción-superación del Estado. 

Para el aocialismo. la sociedad civil o sociedad de 

individuos. es 1a sociedad que nace de la liberación política 

Cemancipaci6n política), de la vieja oociedad de las clases 

cerradas: del fin de la servidumbre personal del productor y 

de la vinculación formal de .1oe hombree a la clase. En la 

sociedad civil burguesa. la conexión aocia.1 entre loe hombrea 

no es dada por la coerción extraecon6mica (pol~tico-jur!dica) 

que vinculaba a cada .individuo a una condición social dada, 

sino por una coerción económica tendencialmente pura en 

virtud de la cual el productor moderno Cel proletario) se 

decide libremente al contrato de trabajo asalariado. en 

cuanto que est4 desvinculado de obligaciones formales pero 

también de medios prácticos de subsistencia. Esta liberación 

política de la sociedad civil. es al mismo tiempo liberación 

de la aociedad política de todo condicionamiento socia1: 

nacen conjuntamente tanto 1a independencia de la persona como 

la autonom.!a o raciona1izaci6n de 1a esfera política. 

La emancipación po1.!tica de la sociedad civi1., en suma_ es 

tanto e1 reconocimiento de .1a eoberanra del individuo frente 

a 1a comunidad como el reconocimiento de 1a soberanía de1 

Estado frente al ciudadano. La emancipación po1.!tica abre 

s~mu1t6neamente 1as puertas al autoritarismo de 1a propiedad 
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privada. y al. de la burocracia estatal. a un a.utori.cari.smo 

abaol.utamente inédito en la historia. 

1.3.2.2. La Pol.!tica social. en el Liberal.iemo (Liberal..ismo 

Social). 

En 1a actualidad. el liberalismo económico y social• que 

alienta las iniciativas individual.ea y la creaci6n de 

sociedades económicas. no excluye una cierta pl.anificaci.ón 

por parte del Estado. que es necesaria para coordinar. 

escala nacional.. l.ae empresas particulares y crear un mercado 

equilibrado. 

•El. l.iberal.iemo ea una corriente de peneam.iento teórico y 

práctico que concierne a l.oe dominios pol..!ticoa. económico y 

social. El. liberalismo sostiene l.a idea de que el. mejor 

estado social. posible es el que se obtiene dejando a cada 

individuo buscar su interés personal.. en un marco que sea lo 

más parecido poeibl.e a la situación de competencia•.• 

En la base del. liberalismo económico encuentra el 

derecho a la propiedad privada de loe medios de producción. 

Cada individuo debe l.ibre para fundar una empresa y 

vender sus productos; cada trabajador debe poder vender su 

fuerza de trabajo cambio de un salario determinado. 

siguiendo 1a ley de la oferta y l.a demanda y suponiendo 

igual.ea a todos loe contratantes. 

La econom.!a de1 mercado orientada por 1a competencia. 

conduce según l.os 1iberal.ee. l.a satisfacc:i6n de l.os 

consumidores al precio más bajo poaibl.e y a las ganancias que 

recompensen loe empresarios funcionamiento y al 

• Serra Rojas. Andrés. OJ2.- .c.i.J;;.. p. 34. 



mantenimiento de 1as condiciones que permitan desarro1lareo a 

la competencia.. instaurar y hacer ap1icar 

favorab1e a la propiedad y a la competencia. etc. 

legíalaci6n 

Numero•oa liberales piensan que 1oa mecanismos de mercado y 

de la competencia deben ser suavizados .. armonizados y que el 

Estado pueda intervenir para agi1izar el mecanismo. corregir 

las imperfecciones del. liberalismo puro,. ayudando a los más 

d~bilea y sosteniendo deliberadamente una política de 

crecimiento 

contradicción 

través de unos medios que 

el. funcionamiento de 1oe 

pongan 

mecanismos 

fundamentales C intervención sobre el tipo de interés. sobre 

la masa monetaria, etc.) 

Se supone que la competencia y el mercado han de llevar, a 

través de la economía .. al mejor estado social. Cada individuo 

recibe la contrapartida exacta de l.o que aporta la 

comunidad (diferencia. entre lo que es producido cuando él 

trabaja y que será producido en él). 

Para la corriente liberal que. a menudo, ha sido calificad.a 

de demócrata social. el. liberalismo puro 11.eva al. 

aplastamiento de loe in.as débiles (viejos. minusválidos, 

trabajadores calificadores, etc.)_ Para loe demócratas 

trata de restablecer el equilibrio ayudando los mAa 

desfavorecidos, proporcionando una educación más igualitaria 

que armonice con los intereses colectivos. 

"Si bien e1 liberalismo implica necesariamente la supresión 

de toda intervención en materia social (numerosos liberales 

favorable e a la existencia de ayudas loe más 
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desatendidos). una corriente liberal C1os nuevos economistas) 

tienden a atribuir, actualmente, las dificultades económicas 

presentes a la importante intervención económica y social por 

parte del Estado. y preconiza, entonces 1a supresión o, 

cuando menos, la reducción de estas .intervenciones•.,., 

" Bremond, Janine y Ge1edan, A1a.in. citados por Serra Rojas, 
Andr6a. g¡,,_ ~- p. 35. 
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CAPITULO IX. EL PROCESO SOCIAL AGRARIO MEXICANO 1917-1992 • 

.... 



2.1. Antecedentes. 

Muchos estudiosos ven el origen del ejido en l.a 

organización prehispánica. Entre 1oe aztecas. según a1gunoe 

autores. hubo dos el.asee de propiedad agraria: de 1a el.ase 

dominante y del pueb1o. La bula a1ejandrina del 4 de mayo de 

1493 donó l.aa tierras a loe reyes de Castilla y de León y a 

sus sucesores. previa protección de loe naturales. Ya en la 

conquista. a causa de la injuota repartición del bot.ín, y 

para evitar el inminente alzamiento de l.oa soldados. Hernán 

Cortés sugirió a la corona. la repartición de encomiendas. 

Una vez conjurado e.l. peligro, la nueva propiedad generó loe 

primeros acaparadores de tierra: encomenderos. caciques y 

mayorazgos. 

lac.ifundio; 

que derivaron hasta la moderna hacienda. y 

la par de la lucha por la reconquista, 

conservación o reparto por aqu6lloa que aufr.ían directamente 

del despojo. Las autoridades erigidas. pronto vieron en esto, 

un modo de control pol..ítico. a través de guerras abiertas. 

dotaciones programáticas y leyes que normaban 1a producción, 

pero no como una práctica a priori. sino como resultado de 

loa tiempos históricos y de 1ae contradicciones generadas a 

partir de 1os proyectos centralistas 

nación. 

federalistas de 

El territorio que hoy es México. en la época precortesiana 

se divid~a en dos vastas áreas. al norte pob1ada por nómadas 

o agricultores inferiores y otra zona a1 sur. ocupada por 

pueb1oa sedentarios. civilizados o superiores, rebasando 1as 

fronteras de lo que hoy es Guatema.l.a, Be1ice, El Sa1vador y 

parte de Honduras; hacia e1 norte. esta zona va desde 
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aproximadamente el paralel.o 23 al río Lerma y de allí hasta 

el r~o Sinal.oa, a eat~ vasta zona cultural, ec le conoce como 

Mesoam6rica~. zona que a su v~z se divide en varias regiones 

o áreas culturales nombradaa por la etnia que las habitaba o 

por la zona geográfica que ocupaba. 

Loa aztecas ten~an desarrollado 

propiedad de la tierra, además 

complejo sistema de 

calidad de etnia 

predominante en 1a región, impuso 1a eotruct:.ura 

funcionalmente a todos loa pueblos aometidos, quedando de 1a 

siguiente manera: •tierras de loa dioses Teot1alpan, 

tierras del. tlatoani o Tlatococalli, tierras de los nobles o 

Pilal.l.i, tierras de los guerreros o Mitlchimalli"', >• 

especie de cierra pública, loe Altepetlalli y finalmente el 

Calpulalli, pequefta extensión de tierra, propiedad del. 

Calpul.li, fami1iaa congregadas en una compleja resul.cante de 

oficio y l.inaje; posteriormente, l.a. concentración de varios 

Calpull.is originaron loa cuatro barrioo de la época pre y 

col.onial. 

En la época col.onial. l.ae Bulas Alejandrinas emitidas por 

e1 Estado pontificio, fueron 3 y su finalidad conai.et.ía en 

legitimar e1 derecho de propiedad sobre 1as tierras 

descubiertas, a1 tiempo que donaba 1os territorios loa 

reyes de Espafta, en la intel.igencia de repartirse las 

H Berna1. Ignacio. ESpI.ENpQB llEI.. M&X.I.m ANTIGUO. Tomo. I:. 
Cent:.ro de Investigaciones Antropo16gicae de México. Ed. 
de1 Va11e de México. México, 1985. Pág. 97. 

"Si1va Herzog, Jesús. 2L AGRARISMO MEXICANO X LA REFORMA 
agsap1a. Ed. Fondo de CU1tura Económica. México, 1980. p. 13 
y so 
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riquezas entre el. gobierno espanol. y el papado que funge como 

árbitro. 

En l.ae intenciones jur1dicas. previó claramen~e lao 

disposiciones para lae tierras que originariamente lee 

pertenec1an a 1os naturales, e.in embargo .. con el desarrollo 

acelerado que tomó la expl.otaci6n de que eran objeto l.os 

índ1genae, • ... con exclusión del.as tierras reservadas a loe 

ind~genas por derechos anteriores a la conquista, el resto de 

las extensas tierras que conatituyeron el territorio de l.a 

Nueva Eepa.f"5.a, sólo pudieron pasar 

privado por virtud de una gracia 

dominio part icul.ar 

merced real'" .. - dichas 

gracias eran compensaciones por servicios. o endeudamientos 

de las ya escasas tierras comunales. 

Después de la independencia de la Nueva Eopana, l.a 

propiedad del suelo estaba en l.as mismas condiciones que en 

la época colonial. extensos territorios en pocas manos, 

muchos de el.loe, sin producir. La inestabilidad reinante en 

el pa~s. ocasionaba grandes movilizaciones migratorias 

causa de las operaciones mi1itares de loe bandos antagónicos. 

l.oe soldados ocasional.ea. engrosaban l.oe ejércitos de 

deaemp1eados en las zonas urbanas.. al. no existir producción 

agr~co1a por falta de el.emento humano, loa distintos 

gobiernos mexicanos, procedieron a fomentar la co1onizaci6n. 

A falta de un ejército regul.ar, l.os sol.dados sa1~an del. 

campesinado. l.ae constantes movilizaciones de grandes grupos 

• Ploreecano, Enrique . .Q1U..QEH X QESARRQII,Q DE ~ pRORLEMA$ 
agpapxos DE ~- Ed. Lecturas Mexicanas 34. México. 
1986. p. 25. 
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humanos, y l.a fal.ta de productiv.idad. sumadas a l.ao carencias 

educativas de l.oe visionarios. y lao constantes pugnas entre 

l.oa grupos dirigentes. derivaban en conclusionee que hac!an 

más dafto el penoarl.aa que practicarlas. "Se pensaba el. 

territorio inmenso para l.a población existente. no hay cifras 

confiabl.es. sin embargo calculan unos 70 mil. espaftolea 

alrededor de loe anos de 1aoe. sin llegar a algún acuerdo en 

las cifras de loe demtio grupos. el resultado: eecaoez. de 

gente para la inmensidad del territorio. luego pues, la 

lógica que desarrollaron. fue partir de.l supuesto de que l.a 

gente ee enconcraba mal distribuida entre e.l territorio y 

al revés, que era la tierra la que 

distribuida". • 1 

encontraba mal. 

Huchos de los ejércitos, para ser premiados por servicios. 

eran dotados de tierras para formar en lugares confl.ictivoa 

'"colonias mil.itaree'", con la fina1id.i.d de .lograr un control. 

absol.uto de l.a zona en conf1.icto. ea decir, que en vez. de 

otorgar a l.oe ind!genaa lo que quer~an. el Estado se 

apropiaba del objeto de disputa, generaba sitios de poder, 

con las consecuencias funestas de agudizar loe problemas que 

pretend.!.an resolverse, los indios se ve!an despojados de 

todas maneras. 

En abril. de 1844, Estados Unidos reconoce l.a independencia 

de Texas, originando la guerra más costosa en la historia de 

MéxicO. El divisioniemo de l.a clase pol.!.tica no acertaba en 

alguna dirección; la presidencia qued6 bajo G6mez Far.!.ae, 

•• Alamán, Lucas. HISTQRlA DJ:: ~- Antolog!a. Gobierno del. 
Eatado de Guanajuato, 1989. p. 38. 
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mientras Santa An.na acud.ia n1 enfrentamiento. y para 

financiar la guerra. resolvió enajenar loo únicos bienes 

disponibles, 1oe atesorados por e1 clero. 

Sabia decisión del Congreso. todo era propiedad privada, lo 

1lnico que pod.ia tocarse en ésos momentos, era 1a propiedad 

clerical. por lo cual, se decreta su ocupación el 11 de enero 

de 1847. la resistencia y revuelta provocada por el clero. 

obligó el regreso e intervención de santa A.n.na, que logra 

derogar la petición del Ejecutivo. Pooteriormente, Santa 

Anna. llevando a cabo su proeel.itiamo y conformando bases, 

alcanza el poder. La constante vacilación de Santa Anna, 

deriva el despotismo que invitaba sus anteriores 

comparsas, mirar a Europa, al convert.iree dictador, 

incapaz de defender loe intereses de loa conservadores. 

Los gobiernos emanados del Plan de Ayutla. teniendo a Juan 

Alvarez como presidente interino, :Ignacio comonfort como 

Presidente Constitucional. los cuales emitieron tres leyes, 

la Ley sobre Administración de Justicia del. 23 de noviembre 

de 1855, mejor conocida como la ley Juárez, la Ley de 

Adjudicación de Fincas Raaticao y Urbanas de1 25 de junio de 

1856. mejor conocida como 1a Ley Lerdo. y 1a Ley Iglesias del. 

11 de abril de 1857 • que pretende fijar tarifas y evitar 

abusos de parte de1 c1ero. Al parecer nadie preve!.a lae 

consecuencias para loe terrenos comunales de l.os puebl.oo. 

Orientada en un principio lesionar 100 intereses 

clerica1es. la Ley Lerdo actu6 sobre loe indígenas, 1a 

:Iglesia pod.ia recibir emo1umento alguno, pero l.os indígenas, 

ni eso. una vez más, los intereses de 1oa ind~genas eran aún 

mas golpeados. 
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"La tierra dividía ~ata época, cuatro formas 

diferenciadas a saber: a) feudo legal, propiedad pública que 

se localizaba alrededor de la plaza principal en un radio de 

549 metros, b) ejidos, dedicadas al pastoreo de la comunidad, 

e) propios, ti.erras dedicadas la agricultura, cuyos 

ingresos estaban destinados a 1oa gastos de la comunidad y d) 

tierras de común repartimiento para varias familiaa•.u La Ley 

Lerdo e61o ve~a al ejido como forma de tierra comunal, a la 

propiedad ind~gena, 1e arrancaba BUS ti.erras de 

repartimiento, sus propios y su feudo legal, por ello, veían 

con recelo, cualquier supuesta mejora partir de las 

le~te1aturas correspondientes. 

Lae medidas adoptadas por 1ae nuevas legiel.aturas, 

aceleraban el proceso de concentraci.6n de tierras, si se 

golpeaban loe intereses del clero, también permitía que los 

únicos que pudiesen disponer de p.ropiedadee fuesen los que 

tuvieran posibilidades econ6micae: loe hacendados. Ponciano 

Arriaga aef'ialaba que las expropiaciones deber.!:an ser sobre 

las propiedades de loe hacendados en favor de 1os ind~genas: 

José Mari.a Caati1lo hablaba de la necesidad de ju•tificar la 

tenencia de 1a tierra del campesino para incorporarlo en una 

condición de seguridad lega1, pero todos coincidían que debía 

respetarse 1a propiedad comunal y por lo menos, no atacaban 

directamente a 1as propiedades del c1ero, las observaciones 

apuntaban al. prob1ema rea1, pero no exp1.i.cito: 

u So1i.s, Leopoldo. J..A pg&rxnen ECONQMICA M5XTCl\NA· 
BETRoVISIQN X pgBSPECTTYAs. Ed. Sig1o Veintiuno. México. 
J.975. p. 32. 
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concentración de grandes cxteneioneo terri torial.ee en manos 

privadas,, de loe hac~ndadoe. 

•En l.a época de la Reforma. el pa.íe presenta un cuadro 

desol.ador,, la mayoría de la población ae dispersaba 

pequenoe poblados cuya economía era de aubeietencia,, los 

caminos en mal estado, t"'!l tranoporte restringido,. sumado a 

una agricultura primitiva y comercio desarticulado 

incipiente, contrastaba con loe vastos dominios concentrados 

en pocas manos. exist.ían máa campesinos peones. muchos sin 

recibir jornal,, que campesinos que poseyeran tierras•." Loe 

mejores predios, estaban de extranjeros; iaa 

disputas entre l.iberaleu y conservadores no defin.ían rumbo 

pol..ítico alguno, l.a ineetabilidad acrecentaba l.a. deficiencia 

alimentaria y con ella. continuos levantamientos que 

proclamaban tierra. 

En la urgencia pol.ítica de separarse de l.a influencia 

cl.erical, se golpea de nuevo a l.a propiedad ind~gena, si l.a 

ley de desamortización no alcanzaba diferenciar la 

propiedad directa de la adminístrada por la igl.eeia, a1 

dirigirse a 1oa territorios solamente administrados por ella,, 

el artrculo 27 de la Constitución. deja total.mente desarmados 

1oa ind.f:genaa pues ni siquiera aon considerados 

"corporaciones civiles". acrecentando ci problt!!ma de1 

despojo. 

Durante el porfiriato, el 70% de la pobl.aci6n ae dedicaba a 

alguna actividad a.grt.cola, ei proceso deearmort.izador 

0 Xbidem. p. 32. 
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originado par de década o at rán, generó el proceso de 

concentraci6n de tierras vía despojo "avalado" por las 

autoridades turno, a través de laa legislaturas aprobadas. 

La respuesta campesina no se hizo esperar, los movimientos 

campesinos brotaban por doquier, tan e6lo en 1877 se tienen 

noticias de diverooe levantamientos B estadoo de la 

República simultáneamente, loe movimientos locales, 

carecían de f"uerz:a pol1tica para aliarse entre ellos, hab.ia 

muchas diferencias entre loe mismos ind.igenao, ni siquiera se 

sentían mexicanos, las dificultades entre ellos más 

elementales: problemas de linderos, de producción de 

intercambio de técnicas. Estas características impidieron un 

verdadero plan organizado, no planteaban ni por 

equivocaci6n, derrocar al gobierno, ni siquiera sab:tan qué 

era eso. simplemente era movimiento de restitución, y 

muchos de ellos, de recuperación de tierras previo pago, era 

más noble su reducida visión que la amplitud de la ceguera de 

la clase pol:ttica. 

loe orí.genes de la Nación Independiente no 

fueron consultados 1os ind!.genao, y el per~odo de 1a 

Reforma. no fueron incluidos directamente en el proyecto de 

nación. durante e1 porfiriato ae avanzó un poco más que en 1a 

época liberal, ya que si 1as leyes de Reforma se preocupaban 

por la separación del poder eclesiástico del po1.itico. 

1901, se reformó el art.icu1o 27 donde se aclara ia confusión 

respecto a 1ae corporaciones instituciones en cuanto 

propietarias o administradores de bienes inmueb1ee. 
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A causa de 1a anu1aci6n de a1gunao restricciones dirigidas 

1a administración, aumentó ]a producción agr!.co1a una 

tasa anua1 de1 4.4, haeta 1910, e1 mercado incerno se 

reactivó y 1as importaciones funcionaban como 1oa mejores 

indicadores, ein embargo, aristocracia 1atifundista 

impedía muchas otras cooae. existía un proceso de 

capi.ta1ización de acuerdo a1 desarro11o; no había mejoras en 

1os procesos de producción, no ne crearon obras de riego; 1as 

hipotecas eran s61o de gasto corr~ente. nunca penoadoa en una 

producción gran eaca1a. 1o que comprimió 1oe mercados 

internos para ciertos productos y e1ev6 1ao exportaciones 

eó1o en a1gunos rubroe. La ganadería concentraba en 

haciendas extensas en detrimento de 1oa territorios 

1abora1es. 1a captación de 1a fuerza de trabajo indígena y su 

consiguiente deterioro económico y eujecci6n a la hacienda. 

impedía un 1ibre tránsito en el mercado de trabajo, 1a 

ausencia del pago en dinero negaba la poaibi1idad de mejoría 

económica para todos 1os participanteo. 1a bonanza de nuevo 

era para unos cuantos. loe repartimientos de tierra 

11evaron a cabo de nuevo s61o a las co1oni.ae militares. 1a 

paz eocia1 surgió cuando no hubo campesinos ya dispueatoe a 

levantarse. 

E1 agrarismo en e1 porfiriato. ee caracterizó por la gran 

cantidad de movimientos 

enfrentarse durante BU 

armado o 

per!.odo 

l.os que tuvo que 

presidencial y 

insistencia de hacer un ejército profesional, formando a 1os 

campesinos como soldados y una terminada la faena, 

intentar hacer de soldados, campesinos. E1 porf iri.ato 

registró un progreso en cuanto eue colonias militares, 

reservaciones de indios subl.evados y 1argae campafias que 
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exig!an 1a inotalaci6n de reteneo cnoi permanentes, la 

reforma porfirieta. 1a Constitución. abo1i6 algunos t..opes 

que impedían la acumulación, pero dej~ban de iado los 

indígenas de todas manerao, en el proceso capitalista. 

alguien debería salir perdiendo. 

2.2. E1 Ideario de la Revolución Mexicana en Materia Agraria. 

Las ideas agrariet.ae del sigl.o paaado. encarnaron en el 

magonismo, el villiDmo y el zapatiamo al arribar la nueva 

centuria. Nuevas 

propuestas. la 

formas ideológicas la lucha, las 

que manifiestan madurez, reclaman la 

ancestral restitución de tierras, las leyes se han hecho a la 

altura de la exigencia del desarrollo social. pero la 

justicia para el campesino, eigue ausente, la diatribuci6n 

territorial en el agrarismo porfiriano alcanzó las siguientes 

cifras: 97' haciendas, 2'\ pequen.os propietarios y 1% a loa 

pueblos. 

Las idean en materia agraria, que la Revo1uci6n pretend~a. 

eran: 1a de una repartición justa y equitativa de 1a tierra, 

la propiedad de las tierras implicaba la obligación de 

cu1tivar1as, que e1 derecho que se otorgaba era inalienable, 

inajenable e inembargab1e. que 1a falta de cu1tivo implicaba 

1a pérdida de 1oe derechos de propiedad, volviendo ésta al 

dominio de 1a Nación. 

2. 3. Lineamientos Genera1es de 1a Po1.!tica Agraria Naciona1 

en e1 Texto Original del Art.!.culo 27 de 1a Constitución de 

1917. 
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E.l. Congreso Constituyente de 1916-.l.917, sintetiza e.l. 

pensamiento de Francisco I. Madero, representante de una 

fracción burguesa que quiere participar del poder, a través 

de1 P.l.an de san Luis; plantea la restitución de tierras a loa 

campesinos. Tambi~n se nutre del. Plan de Ayala, en donde oe 

formula la devol.uci6n de tierras y e.l. fraccionamiento de 

haciendas; del pensamiento conatitucionalíata que avanza al 

declarar de utilidad pública la reconotituci6n y dotación de 

ejidos a loa pueblos y la facultad de expropiación de1 

Ejecutivo: 

"La. propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los 1.1:mitea: del territorio nacional, corresponde 

origin•lmente la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ella a loo particulares, 

constituyendo la propiedad privada. Las expropiac.ionee sólo 

podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización; la Nación tendrá en todo tiempo el. derecho de 

imponer a la propiedad privada 1ae modalidades que dicte el 

interés pó.blico, as.1: como e.l de regu1ar el aprovechamiento de 

1oa elementos natural.es susceptib.lea de apropiación., para 

hacer u.na di.atribución equitativa de la riqueza. púb1ica y 

para cuidar de su conservación. Con este objeto., se dictarán 

1•• medidas necesarias para e1 fraccionamiento de loo 

latifundios; para el desarrollo de la pequef'la propiedad 

agr.1:col.a en exp1otaci6n; para .la creación de nuevos centros 

de población agr.1:cola con 1aa tierras y aguas que les sean 

indispensables; para el fomento de la agricultura y para 

evitar 1a destrucción de l.oe el.ementos naturales y .loe daftoa 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Lo• nGcleoa de pob1aci6n que carezcan de tierras y aguas., o 
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no 1aa tengan en cantidad aufícientea. tendrán derecho a que 

se l.ea dote de el. l.aa. tom&ndo1aa de l.aa propiedades 

inmediatas. respetando siempre l.a pequefta propiedad agr~col.a 

en exp1otaci6n•.• 

El. Art.t:cul.o 27. quedó impreso en el. Cap~tul.o Primero del. 

T~tu1o Primero. de l.a Constitución de 1917. donde •e guardan 

l.oa art.t:cu1oa reLerentea •ne l.ae Garant~aa Xndividual.ea•. 

pero Sayeg obaerva que • ... al. restringida su 

categorización individual.. •e transforma en aocial.•.d. por l.o 

tanto. •e condenaan tres materia& fundamental.ea: 

a) Sobre l.a propiedad territorial.. 

b) Sobre l.a expl.otación de recursos natural.ea. 

e) Sobre l.a reforma. agraria. 

En cuanto l.a propiedad territorial.. ae supera par 

compl.eto l.a afteja apreciación de l.oa •ntiguoe l.egial.adorea de 

ob•ervar • 1a propiedad como un derecho natural.. ahora. l.a 

propiedad cumpl.e una función social.. por l.o tanto. l.a Nación 

se re•erva el. derecho de actuar sobre el.l.a. pue•to que l.a 

propiedad en Ol.tima instancia l.e pertenece a l.a Nación. ea 

el.1a qui6n tiene el. derecho a expl.otar aua recur•o• natural.ea 

y obaervar l.oa uaoa y diatribuci6n del. territorio entre l.aa 

pobl.acionea .. 

• Congre•o de l.a Unión. CQNSTITQCIQN J:2E .J.2l..2. 

• Sayeg Hel.<1. Jorge .. &L: coNsTITJICtpMAx.tsMQ ~ MgXXCANQ .. 
Tomo XXX.. Bd. CU1tura. C~encia y Po1.t:tica. M6xico 1 

1974. p. 333-341. 
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Se eetab1ece, además, la exc1uaividad de loa mexicanos 

sobre 1oe extranjeros, y 

territorio a1guno 

ningún cano, la apropiación de 

faja de 100 kilómetros 1as 

fronteras y de SO en las playas y el reconocimiento a loe 

poblados de estado comunal. 

En cuanto 

reconoce 

la eacencia de la reforma agraria, no 

forma legal de propiedad al latifundio. oc 

establece la peque na propiedad través de formas de 

inafectabil.idad. se promueve la restitución de tierra a las 

poblaciones en estado comunal que hayan sido despojadas de 

el.la. se plantea la dotación de tierras para loe núcleos 

pobl.acionalee carentes de ella, apoya el eenalamiento 

local y reconocimiento jur!dico de autoridades agrarias 

dentro de la comunidad y extiende el apoyo tanto 

técnica como en financiamiento, ya que la Reforma Agraria no 

termina con el eimple repartimiento de tierras, sino con la 

generaciOn de Instituciones que hagan factible el nuevo 

estado social del campesino. 

2.4. Resefta de la Pol~tica Agraria Mexicana 1917-1969. 

En aus or.!genes, el. agrarismo en México dej6 casi íntacta 

la estru~tura económica de 1a colonia, en base a e11o~ y con 

la penetración ideo16gica existente, 1a lógica de la po1~tica 

agraria. se dirigió en el sentido de defensa de 1a propiedad; 

1as consecuencias generadas. intentan ser resuel. tas en el. 

marco 1egis1ativo de sucedáneas leyes y regl.amentos. con 

pobres resultados. 
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Loe pr.i.meros periodos preoidenci...t.len emanadoo de 

revolución que culminan con ~1 Mdximato ac caracterizaron por 

un escaso reparto de tierras; en ente tiempo se vio al ejido 

como una forma t.ranaitoria de prop.icdad que dP.:bía culminar 

con el fortal.ecimiento de la peque~a propiedad. En 

entonces se sustentaba pr.inc.ipalmente el ideal Vill.iata de 

peque~ae y medianas propiedades con la argumentación de que 

no poeib1e deemantr!ldr el sistema de tenencia. de las 

haciendas por otro que no estaba totalmente definido sin que 

e.rajera consecuencias cataecr6ficas para la econom.ía 

nacional, ee estableció el limite de la peque~a propiedad en 

SO hect.áreas de riego. La pol.ítica agropecuaria se enfoco al 

apoyo de sociedades regionales con la creación del Banco 

Nacional de Crédito Agrícola y ae extendieron los distri e.os 

de riego a través de 1a Comisión Nacional de Irrigación, pero 

los beneficios rara vez llegaban a loa ejidos. 

Históricamente. se está respondiendo a1 nivel de desarrollo 

a1canzado por 1as fuerzas productivas, se inc.enta superar las 

condiciones económicas que impiden una acumu1aci6n acelerada, 

1ae tareas legislativas, intentan coordinar 1a norma 

emergente, pero ese.as instituciones, son rebasadas por la 

velocidad con que el capital extranjero penetra la 

sociedad mexicana. 

Loa reg~menes emanados de la Revoluc~ón. son el espacio en 

el cua1 dirimen loe representantes de diatintoa capitales, 

unos europeos, otros norteamericanos; entre 1oa europeos: 

capitales franceses, ingleses y alemanes principalmente. Loe 

capitales norteamericanos se vieron altamente beneficiados al 

asumir 1a presidencia Venuetiano Carranza; Huerta~ 

se 



representante del capital europeo. en desplazado gracias al 

apoyo norte .. "'1.mericano otorgado Carranza. Loo gobiernos 

posteriores. en benefic10 de la burguesía mexicana en 

ascenso. del capital norteamericano y de loo intereses 

creados al interior de la aociedad política. genera y 

articula disposiciones orientadas. bajo catricto apego a la 

ley, a satisfacer la demanda agraria. intentando contener los 

movimientos organizados. pueo~o que aquél loo armados en 

leg!.tima defensa de propiedades derecho, 

desarticulados para JUOtificar la existencia de loo aparatos 

represivos y para erigir un objeto de cantiga. como único 

elemento productor del equilibrio social. 

En 1934 se creó el Departamento Agrario, con el arribo del 

Gral. Lázaro Cárdenas del Río la preflidencia de la 

república se inicio un cambio radical en la estructura de la 

tenencia de la tierra. el ejido constituyó el eje principal 

de la política agraria. comenzando el cooperativismo al 

integrar todas las organizaciones campesinas al Partido 

Nacíonal Revolucionario mediante un acuerdo preaidenciai. 

En una década (1930-1940) la producción agrícola oubió de 

11~ al so~ gracias que repartieron tierras en los 

principales centros agrícolas del país. Cárdenao repartió mas 

tierra de la que había repartido 19 afias 

anteriores. 

A partir del gobierno de Manuel Avil.a Camacho hasta el de 

Adolfo L6pez Mateoa redujo la política de reparto sin 

suspenderla. Se optó por dar garantíao loo peque11oa 

propietarios mediante la expedición de certificados de 

inafectabilidad y se implementó una política de colonización 
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a fin de que no solo loe ejidos se vieran ben~f iciados de loa 

excedentes de ti.erras de.l país: además del incremen'Co a loa 

límites de la pequena propiedad y la autorización de 

concesiones ganaderas que rebasaban con mucho los límites de 

la pequefta propiedad por un período generalmente largo. 

Por lo anterior se presentó un proceso de concentración de 

tierras y se hizo necesario buscar estrategias de 

distribución de 1a propiedad. 

El reparto agrario. según la disponibi.lidad de territorio. 

refleja a.lternanciaa en cuanto la generación de leyes y 

reg.J.amentoa que aceleran o detienen dicho proceso. cabe de~ir 

:;pe en todos los gc.t i.ernos. de ~ntrada sei1a.lan que no hay 

territorio que repartir. ein embargo, loe últimos 

sexenios. se han apropia.do de territorios inafectablee, de 

propiedad de la nación, de santuarios, para construcción de 

campos de Golf, la encarce1aci6n de los dirigentes 

comuna.les y represión de campesinos con lo que va acompaftada. 

"'La insistencia una privatización ace.lerada de 1as 

propiedades comunales .. obedece a.l programa de globalización, 

planteado por instancias ajenas y se ref .leja directamente 

1ae actividades gubernamenta1ea éste reng16n•. - a1 

respecto., muestra continuación una tabla sobre e1 

período presidencia.! y 1as hectáreas que se repartieron 

miles: 

NOMBRE 

Venuetiano Carranza 

PERIODO 

1915-1920 

HECT ARE.AS 

REPARTIDAS 

264.8 

- Pazos. Luis . .LA p15pnTA .eQR .EL E.:I..llK). Ed. Diana. México. 
1991. Cap. XV. E.l Campo en Cifras. 
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El. 

A1varo Obregón 

P1utarco El!as Ca1les 

Emi1io Portea Gi1 

Pascua1 Ortiz Rubio 

Abe1ardo Rodríguez 

Lázaro Cárdenas 

Manue1 Avila camacho 

Miguel A.lemán 

Adolfo Ruiz Cortinea 

Adolfo L6pez Mateas 

Gustavo D~az Ordaz 

Luis Echeverrí.a 

José López Portillo 

Higue1 de la Madrid 

Car1os Salinas 

1921-1924 

1925-1928 

l.929-1930 

1931-1932 

l.933-1934 

1935-1940 

l.941-1946 

1947-1952 

1953-1958 

1959-1964 

1965-1970 

1971-1976 

1977-1982 

1993-1988 

1989-1991 

TOTAL 

inicio del. reparto agrario, vi.6 

1.702.4 

4,458.6 

2.559.4 

1,412.9 

1.181 .2 

18.786.1 

7,,287.7 

4,633.33 

6,056.7 

8,870.4 

24.738.2 

12,857.3 

6.365.0 

s.oa1.2 
701.S 

106.946.7 

fuertemente 

influenciado por la iniciativa norteamericana. especialmente 

de1 presidente Wi1son; orientación 

propietarios y aplicación en México, 

1a de crear 

choca con 1a 

costumbre ancestral de la idea de colectividad. Loe gobiernos 

subsiguientes enfrentan a la inversión extranjera. basado en 

modelo de exportaciones primaria~. posteriormente. la 

burguesí.a mundial aterrorizada por una de las arist:as del 

capitaliamo: el fascismo, intenta recuperar credibilidad 

dentro de marcados popu1ismos; México no fue 1a excepción. e1 

cardenismo implant:a el cooperativismo necesario para la fase 

de induetria1izaci6n imp1ementada, reforzando la clase 

po1~tica y burgueeraa nacionales y ex~ranjeraa instaladas en 



e1 pa~e. a 1a par de la represión hacia lao masas organizadas 

independientemente. 

De 1964 a 1970 durante el per1odo de Gustavo Oíaz Ordaz ae 

intensificó ~1 reparto con una superficie solo equiparable a 

la repartida en el per~odo Cardcnieta. la situación en el 

campo no logró recuperarse. loa ~ndicea de crecimiento en el 

campo continuaron a la baja. una pol~tica de reparto no daba 

reeultadoo, la necesidad de dar prioridad a una política de 

fomento agropecuario ee hizo imperiosa. El período de crisis. 

credibilidad inestabilidad po1ítica. reflejada 

inmediatamente en este gobierno. el modelo económico se ha 

agotado. el milagro mexicano no sino utopía. las 

represiones agudizan y cu1minan en T1atelolco. e1 

movimiento estudiantil ha sido incapaz de articu1arae al 

obrero ado%'TI1ecido por el sindicalismo oficial. el campesino 

e6lo sufre de continuas represiones y despojos. y e1 

estudiante consciente. adquiere nuevos motee al exigir 

tierras despojadas y un poco de democracia: abigeo y 

comunista. 

2.5. La Política en Materia Agraria en Sexenios Recientes. 

2.5.1. El. Sexenio 1.970-1976 y la Premisa de Capitalización 

del Ejido. 

Durante el sexenio de 1965 a 1970. Luis Echeverría Alvarez 

fungió como Secretario de Gobernación. Conoció de cerca la 

prob1emática económica y pol.ítica del pa1'..s en un momento en 

que para el mundo. se viv~a la fase del. Desarro1lo 

Estabilizador. como producto de un mode1o entre las teorías 
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de Keynes y la Cepa!; una creciente inflación, e1 tope en e1 

precio de garantía para los cereales. la insuficiencia 

alimentaria y las consecuencias de la repreoi6n sobre la 

población en general. de la cual el antiguo Secretario tomó 

parte importante. Echeverría llega al poder en e1 momento en 

que inicia el colapso del milagro mexicano. 

El programa de gobierno del preoidente Luía Echeverría 

Alvarcz, llamado Plan Benito Juárez. fue considerado por l.a 

cúpula po1ítica como un planteamiento lo bastante fuerte como 

para impulsar la reactivación el campo mexicano. base 

estratégica del crecimiento económico; el Plan se considera 

como creador de las condiciones necesaria.o para apoyar la 

producción de graneo, elemento fundamental para alc.anzar la 

autosuficiencia alimentaria; solo que inexistente la 

inversión por parte del sector privado y e1 Estado ea quién 

deberá sufragar todo gasto; la idea de capitalización para e2 

sector agropecuario, se comienza a gestar lentamente como una 

necesidad estructural fuera de laa prácticas pol..íticas de 

contro1 y coerción tradicionales. la posibilidad de que el 

ejidatario sea propietario privado de su parcela, comienza a 

plantearse desde el momento que se critica el 

corporativismo existente el campo y vincu1aci6n y 

obligatoriedad del campesino frente a sus representantes. 

La crisis nivel mundial había arribado gran 

estruendo, la capacidad del endeudamiento de econom.íae 

dábilea, traducida 

enorme, había creado 

1o que literalmente 

una aparente so1vencia crediticia 

loe países de economías dependientes, 

una "econom.ía de ficción"; crece 1a 

petición de dinero a1 extranjero, invierte ni 
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refuerza l.a p1anta productiva. aumenta la deuda interna y 

externa# ee detiene l.a inflación y el Producto Interno 

Bruto tiende hacia l.a baja. el. poder del sal.ario comienza a 

declinar. 

En 1975 muchos pat.eee de economJ:as fortal.ecidaa 

eufrieron bajao en l.ae cifras de crecimiento. Estados Unidos 

registró una tasa de crecimiento de -2'· Al.emania Federal. 

3.6, y México a la baja. mantiene todavía númeron poaitivoe. 

e1 promedio para l.oa af'ioo entre l.970 y 1979 ea de 5. 3'.\-: 

todas las induutrial.ee manifiestan crecimiento. hay 

algunas muy gol.peadae que oe traducen en recesión. otras 

como el sector primario. que en algunas áreas crece. y 

otras está compl.etamente detenido 

recursos técnicos y econ6micoe. 

causa de la falta de 

Ld. pol.!tica agraria en ente sexenio estuvo principal.mente 

enfocada a l.a canal.izaci6n de fuertes recureoa económicos a1 

campo mediante apoyos directos indirectos. estos apoyos 

hacen que e1 aparato burocrático crezca desmesuradamente 

hasta 1a creación de una Secretaría de Eatado •La Secretar~a 

de la Reforma Agraria• 

Agrario. 

euetituci6n de1 Departamento 

La promu1gaci6n de l.a Ley Federal de Reforma Agraria cambió 

radicalmente 1a concepción de1 ejido. el contro1 directo de1 

Estado en l.a vida de 1oa núcl.eos propició su estancamiento. 

pero a 1a vez incorpora una nueva figura que encauzari:a en 

loe aBos siguientes 1a poli:tica agraria: 1a organización 

económica superior del campo. Esta nueva figura en ese tiempo 

no reg1amentada inicia la posibilidad de asociación del. ejid6 

con e1 capital. La pol~tica para l.a asociación productiva de1 

campo estaba marcha. e1 tiempo determinar~a au 
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conao1idaci6n. oin embargo. la recuperación del ejido 

1legaba. 1a primera medida para asociación eotuvo 

encaminada a satisfacer sus neceoidadee oocia1eo (aulas. agua 

potab1e. bodegao, etc.) mediante 1a Ley de Sociedades de 

Solidaridad Social. 

El porcentaje de crecimiento calculado por el Dr. Jooé Luis 

Cal.va. 

representa 

para el Sexenio echeverrieta es de 43.1%, lo que 

pérdida de 5.7 puntoo frente al sexenio 

anterior que fue d~l 48.8%. mientras que el Producto Interno 

Bruto por persona registrado de 18.7t; la inflación 

muestra una alza hasta del 104 _ 3t, ee decir un aumento del 

418% respecto a la registrada en el sexenio de Díaz Ordaz que 

fue del 24. 9t. 

El modelo keyneaiano-cepa1ino de la Revolución Mexicana. 

que consistí.a en la sustitución de importaciones y el papel. 

dinámico del Estado dentro de loa sectores económicos de la 

nación. capaz de disminuir loa efectos de la crisis 

mundia1. derivada de las grandes potencias. que hacen 

estragos en los países dependientes a1 momento de reflejarse 

sus economías. aumentan dramáticamente loe pasivos externos 

de México. disparando el endeudamiento público y privado; 1a 

peticíOn de recursos al extranjero no es destinada a1 

crecimiento. 

Aumenta el. déficit presupuestario, la inflación no puede 

detenerse pero al controlable. e1 sector más 

vulnerable sigue siendo el agropecuario. es necesario iniciar 

políticas de acción directa que actúen sobre el. campo que ea 

•' Calva. Jose Luis. INQICAQORES MACROECQNOMTCQS .eQE. SEXf7NIOS 

pRESIQENCIAt.ES. Periódico E1 Universal. México. 11 de 
diciembre de 1995. 
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el. que muestra un crecimiento constante, minúDcul.o. pero de 

números poeitivoo. 

E1 promedio de crecimiento anual alcanzaba 5.6t. mismo que 

fue considerado cifra bastante e1evada. el. peso 

eufriria deva1uaci6n del. 95. 811: de 12. 50 24.48 por 

d6l.ar y 1os bienes de capita.1 frenaban bruscamente. el 

sal.ario mínimo real. de 187.8 (pesos de 1980), e1 

penal.timo gobierno que insiste 

cepal.ino. 

ei sentido keynesiano-

Aunque reparten casi 13 mi1 hectáreas. inicia 

l.ento y penoso deterioro económico de l.a familia en general.; 

el. salarie comienza su declive imparabl.c; aumenta el trabajo 

de nif'\oa y mujeres tanto en l.a ciudad como en campo; 1oa 

cul.tivos generados son principal.mente de exportación, 

fl.orea. c~tricos y l.egumbree. 

Las intenciones de capita1izaci6n por medio de l.a v~a 

cul.tivo renta. 11.eva a cabo sacrificando 1os cul.tivos 

al.imentarios para l.oa grupos 1ocales regional.es. 1aa 

medidas de crecimiento orientadas a1 sector agropecuario y 

apl.icadae a través de la Ley Federal. de Reforma Agraria. han 

obtenido exiguos reaul.tadoa, 1a deuda externa ha crecido 4.58 

veces. el model.o ya no ea viab1e pero se insiste en él. 

2.5.2. El. Sexenio 1976-1982: Un Per~odo de Fa1ta de 

Def .inici6n. 

En el sexenio 1976-1982, se agudiza l.a crisis económica 

general; ioa bienes de capital no fluyen como se esperaba. l.a 

pol.~tica de gobierno está orientada a intentar legitimarse 

un sector que ha descuidado desde décadao atrás: l.os medios 
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masivoo de difusión. 

problemática agraria. 

lo que distrae ligeramente de la 

El Plan presentado por el ejecutivo,, encierra la 

preocupación anceotral de la clase política: impuloar 1a 

agricultura. evitar el minifundio al tiempo de proteger a 1a 

propiedad privada y comunal. alcanzar la autosuficiencia 

alimentaria en la producción de b.1isicos. 

Esta serie de ideas expuestas por Joaé LOpez Porti1lo en au 

autonombrada filosofía pol~tica,, apareció en un largo tir~je 

en 1978: "se trabajará con intensidad y justicia para 

redistribuir la riqueza que el campo genera,, el minifundio 

empobrece todo,, hasta 1a imaginación y la voluntad,, 1a 

peque~a propiedad es objeto. propósito y fin de la Revolución 

Mexicana" ... 

El sexenio Lopezportilliata navega entre la devaluación. 1a 

inflación, el endeudamiento y la depresión económica de 

carácter agudo, progresivo y evidente,, en cuyas condiciones 

surge 1a necesidad de disenar alternativas po1~ticas y 

económicas de contingencia que dan la idea de una falta de 

definición en las politicas aplicadas. puesto que no alcanzan 

a concretar en a1gún proyecto especí.fico¡ sin embargo 1ogra 

recuperar 1a credibilidad del desgastado mode1o del Estado de 

bienestar. gracias los descubrimientos y explot:.aci6n de 

mantos petro1~feros que son un acto de bendici6n. 

A través de la Ley de Fomento Agropecuario,, se generarl:an 

empleos en e1 sector agr!col.a, se atenderia y recuperar~a 

tierras erosionadas. se proporcionar ta ayuda técnica y 

" L6pez Porti1lo y Pacheco, JoeE. FJLQSOFJA PQI4XTICA,. Ed. 
Secretar~a de Programación y Presupuesto. ~xico,, 1978. 
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crediticia de amplia cobertura. buscaría proteger loo 

territorios. cultivos y aguan de propiedad comunal y t.!jidal. 

ae! como deearrol1ar proyectos de riego para poder alcanzar 

la capacidad de dar alimento d. la creciente población. 

Hasta entonces el Modelo Agropecuario eotaba enfocado 

aprovechar el mercado internacional. a travl'!e de 1o que 

conoce como •ventaj•e comparativas- heredado de loe eexenioe 

anteri.oree; con miras a fortalecer el. campo oe impulsó la 

autosuficiencia a1imentaria para lo cual. se conserva el ejido 

como eje principal de la política agropecuaria. se el.abara 

extra~a combinación de procedimientos que intentan 

alentar l.a asociación entre productores privados y ejidalea; 

busca l.a autosuficiencia al.imentaria cuyas ideas 

verter!.an en un programa mucho más ambicioso que el. Plan 

Benito Juárez y pretende erigirse como un plan a largo plazo 

de objetivos bien determinados: el Sistema Alimentario 

Mexicano. 

El S.A.M. demostró que el campo mexicano es productivo mas 

a11á de las tierras de riego. ee canalizaron recursos a zonas 

de temporal y agostadero con resultados satisfactorios. Se 

considera que ha sido e1 programa mas ambicioso de desarrollo 

agropecuario ya que intervino todo e 1os procesos 

productivos coordinando a las instituciones públicas a un fin 

único •lograr la autosuficiencia alimentaria-. gracias al 

establecimiento del fideicomiso del riesgo compartido CFIRCO) 

se motivó la inversión en zonas en donde la banca privada no 

entrar~a. se optimizaron l.ae pol!.ticas de comercialización de 

loe productos del campo por medio de CONASUPO y la inversión 

pública se multiplicó en un 100~-

El pl.an espec~fico para el sector agropecuario otorga apoyo 

la producción de granos; pretende elevar los ingresos 
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totales d" loa productores, as.! como canalizar recursos para 

la construcción de obras de riego, ampliación de c1reao de 

cultivo, deoarrollo e implementación de técnicao novedosas. 

créditos inmediatos. precian de garant.!a y planeación en la 

producción principalmente. 

E1 gobierno L6pczportilliata pudo contener la 

devaluación y en 1982 devaluó el peso en un 357'\": de 24.80 a 

87.62 por dólar. al año oiguientc en 175~. al alcanzar 150.3 

por dólar; reparten poco m4a de 6,300 hect~rcas de 

tierras, pero hay J.B mi.l.l.onea de ind.fgenae que viven en el 

campo en extrema pobreza. 

El crecimiento del sexunio eo del 43.2\ apenan un 0.1\ m~s 

que el gobierno echC?verriata; el Producto Interno Bruto ea 

del 22.6'\" decir 3.9 puntoo m~s qu~ el anterior; la 

inflación alcanza el 360~. más de tres veces la originada en 

el Sexenio anterior; la deud.:1 externa .~lcanza los 80. 967. 2 

mil.l.ones de dólares, caai cuatro veces lo dejado por 

Echeverrra; no se registran movimienton en los conceptos de 

t~tulos de deuda pública. acciones ni inversiones ex~ranjeras 

"de cartera•, 10 que significa nulo crecimiento real.. 

El ú.ltimo gobierno que intenta continuar 

keyneaiano-cepalino de la Revolución Mexicana, 

el. model.o 

debate 

entre la actividad econ6mica deprimida. asociada 1a 

inflación gradual, única en constante crecimiento junto a l.a 

deuda externa, la falta de definición fue cauoa de l.a 

búsqueda de al.ternativaa pol.rtico-econ6mícas de contingencia, 

que dieran aol.idez al proyecto neo-populista y no la 

.:i.pl.icaci6n sistemática de proyectos real.ea de crecimiento y 

seguimiento de .:i.c:cionea real.ea, una vez m.;"is, l.a ca.aual.idad 

acude al. auxil.io de la tecnocracia al descubrirse casi 
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fortuitamente loo yacimientos petro1:fteroo, 1on cuales salvan 

momentáneament~ al decrépi~o morlP.lo. 

2.5.3. La Pol:!tica Agraria en 1.:::a A.nteaa1a del Neo1iberalismo: 

el. Sexenio 1982-1988. 

2.S.3.1. El Plan Nacional. de Denarrollo 1983-1988. 

Al ingreaar a la dirección del Entado, Miguel de la Madrid 

Hurtado elabora 

Económica, que tlegún 

Programa Inmediato 

intención, 

dP- Reordenación 

contrarrestar loa 

efectoa de la crisis heredada del Sexenio anterior, pero en 

realidad de lo que DC trata, eo de un proyecto de dirección 

económica alterna. que facilitaría el ingreso del pa!a al 

procP-eo globalizador. con todas lan contradicciones que esto 

genere. 

Las pol!ticae emprendidas en este período. encauGan en 

la implantaci6n de un modelo modernizador que diluya la 

participación general del Estado en la Economfa y que abra 

las puertao, para lo que se denomina una economía de mercado. 

Como respuesta a la criaio estructural vivida, el gobierno 

de Miguel de la Madrid. detuvo súbitamente el crecimiento de 

1a participación del Estado empresas p.:1raeatatales. 

redefiniendo al mismo tiempo. la participación del mismo en 

1a economía. pasando de gestor a árbitro y muchas veceo, en 

abierto estímulo para aumentos justificados; los cambios 

aplicados a1 art.!culo 28 Constitucional., 1a 

colaboración de las empreaaR paraestatalea, únicamente en 

casos de carácter estratégico y prioritario, aunque no 

definan 1aa cualidades y caracter.!atica.s de las as.í 

consideradas. 
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Desde aftoe atrás. e1 mode1o económico adoptado. daba signos 

de agotamiento, e1 proceso de sustitución de importaciones y 

especia1izaci6n de materia prima. difícilmente cubrían 1ae 

necesidades objetivas de 1a pob1aci6n y ni siquiera 

11egaba a l.ou nivel.ea de crecimiento económico superior a1 

índice de crecimiento demográfico. 

Dentro de1 marco teórico asumido, resal.taba como sinónimo 

de atraso. e1 continuar contemplando 1a Reforma Agraria como 

un simple reparto de tierra. ahora, •es necesario adoptar 

medidas agresivas de todo tipo incluyendo 1ao reforma e 

constituciona1es necesarias que permitan e1 desarro11o 

integra1 del.a sociedad•.-

A 1a par que se buscaba crear l.ae condiciones adecuadas. 

•que permitan una expl.otaci6n racional. de 1a tierra y 

combatir e1 minifundiemo como sinónimo de pobreza•.~ 

Se continuó con 1a Ley de Fomento Agropecuario en dosis 

pequefias. estratégicas y adecuadas. no por ser básico para 1a 

nueva administración, sino que ésta carecí.a de proyecto 

propio en 1a materia. que estaba en preparación: el. Programa 

Naciona1 de Deearro11o Rura1 Integra1. 

~De 1a Madrid Hurtado. Migue1. ~~SOBRE~. 
Partido Revo1ucionario Institucional.. Ed. Grija1bo. México. 
1982. p. 33. 

• Ibídem p .. 59. 
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E1 PRONADRI oc estableció como pol!tica de gobierno. el 

objetivo principal eotaba encaminado a concluir el reparto 

masivo de la tierra con miras a dar paso al deuarrollo de las 

organizaciones econ6micao superiores. la salida ae planteó 

para acercar al ejido al programa de corte neolibera1 

mediante e1 impulso de las figuras aeociativao creadao a la 

fecha. Se pretende estimular la producción agr!cola. aumentar 

loe ingresos reales del campeoino. apoyar no ya al individuo 

sino a 1aa aaociacionco intereeadae en invertir en el campo. 

con tecnolog!a y créditos, a travéa de aaeaor!aa: y de loe 

Programas de A.Ita Productividad, el plan es claro desde el 

principio. "'"la totalidad de la superficie de reparto será 

utilizada para satiofacer neceoidadea agrarias. partiendo de 

un nuevo enfoque, con el objetivo de que la tierra que se 

entregue los campesinoo sea aprovechada eficientemente 

desde el principio, mediante la instauración de formas de 

asociación que leo permitan conformar verdaderas unidades de 

producción•." 

"Se reparten 5,081.2 hectáreas, se crea un programa piloto 

en seis estados. impulsa la organización sobre 1oa 

campesinos para recibir tecnología, en medio de un cuadro 

depresivo en términos económicos ... n 

El 15 de diciembre de 1987 se firma el Pacto de So1idaridad 

Económica, cuyos objetivos abatir J.a inflación. 

' 1 ~ NACTONAt. DE QESARROr.r.p 1 9RJ-l 2ae. Poder Ejecutivo 
Federal. Secretaría de Programación y Presupuesto. México. 
1983. 

u Velazco. Car1oa. .Eli CB.LS.i.S El. .s.E.C:rQ.R AGRQPEctIAR TO l2E.S.D.E 
J.2.6..5....;. ESTJ\NCAQA lo.A PRQQIICCION. Periódico E1 Universal. 
M6xico. 24 de septiembre de 1995. 1a. Sección, p.19. 
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reestructuración de 1.a deuda exte-rna, recuperación de 

inveroi6n pahlíca y reajustes L"iacaleo, al tiempo que se 

pl.anea la separación d~l. Estado de las inversiones reales y 

asegurar la certidumbre de las inversiones privadas e1 

campo mexicano. 

E1 primer gobierno de tipo neoliberal • alcanza 

crecimiento del 1. l.t y el. Producto Interno Bruto es de 

10. et. 1a inflación al.canza la cifra de 4. 831. 21'-; la deuda 

externa se ha frenado un poco. alcanzando 1.oe 100. 914. 2 

mil.lones de d6laren. y cinco de 1.aa principal.es devaluaciones 

del. eig1o aon 11.evadas a cabo durante este período. 

En resumen. el modelo keyneaiano-cepal.ino mantuvo 

crecimiento en puntos porcentuales bastante aceptables. los 

números del Producto Interno Bruto aumentaron 40 puntos entre 

1970 y l.982, 1.a inversión fija bruta casi se tripl..icó en ese 

lapso y el PIB gl.obal. creció 105\. en cambio. con el cambio 

de pol.ítica económica. ae detiene 1.a inflación a costa de 1.a 

contención salarial. para evitar demandas. al. tiempo que 

intenta cubrir el déficit preoupueatario. ae suprime todo el 

gasto de subA.; ,fio .innecesario y se aumenta 1.a carga fiscal.; 

el. fin del. paternal..iamo aign.ifica generar 1.aa condiciones 

adecuadas para el crecimiento de l.d competencia y cal.idad 

neceaariao que promueve la exigencia real de .integración a un 

proceso modernizador. 

2.5.3.2. La Necesidad de Privatizar el. Ejido ante el Nuevo 

Proyecto Económico Nacional.. 

La crisis heredada por el. gobierno de Miguel. de la Madrid. 

asusta 1.oe tecnócratas de todo e1 mundo. e1 plan de 

deaarrol.l.o mundial. no sirve. hay que implementar nuevas 
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medidas: Pactos EconOmicoa. A 1a par del brusco descenso del 

repartimiento de tierras. surgen pactos ob1igadoo, el 15 de 

diciembre de 1987 se firma el Pacto de Solidaridad Económica; 

el 12 de diciembre de 1988. el. Pacto para la Estabilidad y 

Crecimiento Económico. el 20 de octubre de 1992. el Pacto 

para la Estabilidad. la Competitividad y el. Empleo, el 21 de 

diciembre de 1994. el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad 

y el Crecimiento; todos coinciden lo mismo: contener 

eal.arioe, reforzar el. renglón productivo más viable y hacer 

•producir• el campo, no es de extradar que surgen a la par de 

ideas de campeo de golf. proyectos hoteleros, rutas 

arqueológicas, •turismo ecológico" (una aberración del 

capital), donde por casualidad, han cruzado ltneas de 

"propiedades" comunales, territorios inafectableo, 

santuarios, propiedades nacionales y una que otra l~nea 

internacional. El campeoino ahora no debe reclamar, para eso, 

han creado loa Tribunal.ea Agra.rico. que reconvergirá e1 

verdadero esp:!ritu del 27". 

A1 agudizarse 1a crisis económica e1 sector 

agropecuario, 1oa números del. PIB llegan a sus cifras más 

bajas en 50 anos. por 1o que se necesitó impulsar el rubro 

que crea certidumbre a 1a captación de flujoo de capital, con 

este fin, se propone el Plan de 1983 regular la tenencia de 

la tierra y su usufructo; por primera vez en la historia de 

México se plantea la seguridad jurídica de la tierra en l.a 

Reforma Agraria, superando la ya desgastada premisa de 

reparto de tierras y aguas para loe hombree. 

,, Barbaza. Roberto • .t2EaE CAMBTJ\,R EL gspIBTTJl Il.E. l..AS REFORMAS 
AL 4.2.;. ~- Periódico E1 Universal. México, 28 de 
septiembre de 1995. 1a. Secc. p. s. 
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Los documentos legales sobre la propiedad privada, ejido., 

comunidades y colonias. 

recursos y servicioe que 

permitirán aprovechar mejor los 

presten al campo. tant:o de 

gobiernoo como de la iniciativa privada; de cata .forma, 

crea una atmóofera de veracidad y garantía a la inversión, y 

oerá real el crecimiento por el otorgamiento y uti1izaci6n de 

apoyos y eotímulos la producción., la consiguiente 

elevación del ingreso para loa productorea y ae evit:ará la 

pérdida de población en el campo; ee la única vía para evitar 

la migración que tanto presiona laa zonas urbanas; al 

tiempo que logra actualizar el catastro del Registro 

Agrario Nacional .. de concinu~ree, logrará operar de 

manera transparente entre verdaderos propietarios 

legítimamente autorizados y no organizaciones fantasmales. 

La participación campenina no estará condiciones 

adecuadas ai no se l.og.ra la creación de unidades básicas de 

planeaci6n. que a au vez verán cumplido au cometido. si los 

campesinos pueden integrarse en Unidades de Desarrol.1o 

Integral, únicas organizaciones permitidas para operar dentro 

de1 marco legislativo .. 

asistencia técnica y 

otorgamientos de créditos. en 

el abastecimiento suficiente de 

insumos y servicios; por lo tanto se debe avanzar 1a 

organización y capacitación campesina, para integrar 1oa 

productores dispersos. 

Lo que antes era incertidumbre acerca de la forma de 

propiedad desprendida de la Reforma Agraria, reducida al sólo 

repartimiento territorial, ahora perfila hacia una 

auténtica propiedad, aún más., la responsabilidad será del que 

obtenga en primer momento la posesión de1 territorio, pues de 

él depende que se modifique, a ser propietario o no .. de su 

parcela. 
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CAPITULO III. lA POLITICA AGRARIA MEXICANA ANTE EL NUEVO 

PROYECTO ECONOMICO NACIONAL. 
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3~1. La Globalización como Cúspide del Capitalismo Dependiente 

en México. 

El. término de la eegunda guerra mundial. abre una nueva 

etapa para l• huaanidad. La victoria de l.oe P~:tae• Aliado• 

sobre los que compon:tan el Eje y 1a deetrucci6n del. poder:to 

nazi. tuvo como consecuencia. 1a divi•i6n del mundo en do• 

bloquea antagónicos: por una parte. el. eocialiata. l.idereado 

por la Unión Soviética y. por otra parte el capitalista. bajo 

l.a hegemon~a de Eatadoe Unidos. 

Eate proceso integrador del sistema capita1ista en el p1ano 

mundial ya ee gestaba desde f~nes del. siglo XIX; pero e6l.o a 

partir de la posguerra ae hace posible su cul.minaci6n y au 

conaolidaci6n. 

La guerra permitió concentrar gran parte de J.o• 

conocimientoe tecnológicos producidos en esta Epoca en mano• 

de las grandee empresa• y del gobierno norteamericano. Todo 

esto relacionado con la aplicación directa de la nueva 

tecnol.og~a en l.a producción, y que ae correl.acion6 con l.a 

concentración financiera y económica que ee ha..bf:a producido 

en l.aa primeras décadas del siglo en Estados Unidos y que se 

acentu6 en este per~odo. 

Estos cambios en las fuerzas productivas e1evaron a Estados 

Unidos a otro nivel. de productividad muy superior sus 

a1iadoe capital. is tas. Todo esto contribuyó 

mundial. capita1iata nortea1nericana. 
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Esta hegemonía; permitió que el desarrollo del sistema 

capita1ista en e1 plano mundial. encont.rara las condiciones 

para consolidar todo el. proceao de .integración empresarial. 

comercia.!. financiera. polí:t.ica. mi.litar y cultural, 

través de l.a proliferación de empresas multinacionales que se 

instal.an en l.oe pa.íaee capita1ietaa, a través de acuerden 

regional.ea de comercio, través de la creación de 

sistemas financieros internacionales. 

Todo esto trajo como consecuencia~ que 1oa pa.ísee menos 

desarro11adoa; dependieran de los pa~oee más deearroll.ados. 

loe cual.es determinan el. curso del capitalismo mundial. 

Esta fase del. capitalismo, perm.iti.6 el. ingreso de capital.ea 

a l.oa pa~ees menos deearrol.lados, especial.mente capital 

norteamericano. en e1 sector más dinámico de iaa economías de 

loe paí:ses dependientes, o sea. el sector manufacturero. 

Para alcanzar el. desarrol.l.o y l.ograr una mejora en l.a 

economí.a dependiente. como lo es .la nuestra r se ha adoptado 

el. proyecto neoliberal. con au tendencia modernizadora. Se 

asume que l.a econom~a no debe tener fronteras 

deaarrol.l..o; es erróneo estab.lecer 1.1'.mites. y el. hacerlo es 

una forma de autoel.im.inaree del.. mundo que se rige por ia 

competitividad y l.a eficiencia. CUa1quier pretensi6n de 

l.ograr -.ejorea condiciones de vida debe partir de.l desarrol1o 

de l.a estructura productiva. Una econom~a social.. fuerte puede 

enfrentar con mejore a poaibil.idadea 

probl.emátíca social. 
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3.2. E1 Plan Nacional de Deaarro1lo 1989-1994. 

La premie.. fundamental que ae encuentra e1 proyecto 

ealinieta; e• llevar capital privado al campo, 1a basque<Ut. de 

la recuperación de rentabilidad el agro y buscar una 

salida coherente al problema de la cartera vencida. 

El Plan Nacional. de Desarrollo intenta conao1idar .la idea 

de la libert•d del individuo, para escoger entre la propiedad 

plena o sólo eu posesión, de esta manera, ingreear~an ~e de 

95 mil.lonea de hectáreas al mercado libre. e.liminando e.l 

paternaliemo tradicional y caracter~etico de .loa sexenios 

anteriores; excepci6n del. anterior, que sentó las bases 

para impulsar reformas en loa per~odoe siguientes. 

El apartado que comprende la modernización del campo. 

mantiene como objetivo principal aumentar la producci6n y 

productividad, para ello, 

pol~ticaa como 1a 

se plantean 

descentralización 

algunas 

para 

formas 

otorgar 

responsabilidades en la materia a loa gobiernoo estatal.ea, •e 

busca el. fortalecimiento tanto de productores como de l.a8 

organizaciones inherentes al agro. se intenta concertar 

acciones coordinadas entre loe diferentes estados para un 

ejercicio coherente. que tendrA. como finalidad en su 

conjunto. evitar objetos y sujetos pertenecientes al agro en 

ociosidad. 

Se abandona e1 paterna1iamo en la bGaqueda de la exce1encia 

y competitividad. pues ea necesario garantizar el. uso 

productivo de las tierras y no se podrá 1ograr si no se 
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cumplen con loe elementos funcional.ea. como l.a certidumbre 

para inversionistas y un mercado que oferte tierra: para e1lo 

se diseftaron las estrategias en tres niveles: a corto plazo. 

ae buaca a.poyar la eetabil.idad de precios y proteger el. 

bienestar de la población de escasos ingresos. en especial al 

campesino; a mediano plazo. oe pretende aumentar el bienestar 

de 1oa productores. elevando aua ingresos y ee busca promover 

la oferta abundante de alimentos y "'aterias primas para l.oa 

dem.Aa •ectores; l.argo plazo. asegurará e1 ingreso 

creciente del sector y evitará la migración. que 

efectos inrnedia.toa. tenderá al. equilibrio. 

La justicia social ealiniata ha a ido reducida la 

combinación entre fines productivos y prop6eitoe pol.!ticoa. 

el reconocer la coexistencia de diversos tipos de propiedad: 

ejída.1. comunal y privada. conduce a precisar la propiedad 

privada de la no privada, la columna vertebral del campesino 

es el. ejido y la propiedad comunal; pero el ejido moderno al 

que aspira. debe superar 1a mera dot:aci6n de tierras y 

aguas. es decir. •ee continúa e1 planteamient:o de1 

sexenio ant.erior en una forma más acabada. e1 ejido moderno 

debe Ser una unidad de producción que articule loe modernos 

procesos agr.!.colaa. ganaderos. agroindustrialea. comerciales 

e inc1ueive industria1es•.w 

3. 3. Las Reformas Substancial.es del 6 y 28 de Enero de 1992 

al. Artículo 27 Constitucional y la Nueva Legie1aci6n Agraria. 

M Sa1inae de Gortari. Car1oe . .i..t2f:AS ~ CQMPRQMISQS. Tesis de 
campana. Partido Revo1ucionario Institucional.. México. 
1988. p. 157. 
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El 7 de noviembre de 1991. oe llevó a cabo un proyecto para 

modificar el Articulo 27 Constitucional. que tiene 

finalidad culminar el proceso de 1a Reforma Agraria. La 

exposición de motivos. indica que la incertidumbre acerca de 

la propiedad ahuyent• 1os capitales privados en el campo. ee 

insiste en eliminar el paternalismo generado por el Estado. a 

trav6a de las instituciones y fomentar la inversión 

perpetuando la propiedad ejidal y comunal. propiedad no 

privada.. Asimismo. ha considera.do un hecho permanente y 

obligado para el Eatado, la continua repartición de tierras y 

su aceptación en propiedad distinta a la privada, aumentando 

e1 desconcierto para 1oe inversionistas inclusive 

internacionales. La captación de capitales de inveroi6n, 

también objetivo de an.:ilisio. encuentra alejada del 

campesino por la clase de propiedad que tiene en aue manos. 

por au incapacidad de superar la vioi6n que requiere la 

inversión y por ser muchas veces minifundietas a1ej.:indoee de 

1os fideicomisos. 

Después de un profundo a.n.á.l.isis por ambas Cámaras, l.a 

iniciativa originada en el del Instituto Naciona1 

Indigenista. dirigido por Arturo Warma.n después de varios 

aftoe de contacto ~ntimo con el. problema. ea aceptada por el 

Ejecutivo. y el 6 de enero de 1992, e1 Diario Oficial de l.a 

Federación da fé del hecho: •se reforma el. Art~cu1o 27 

Conatitucional párrafo I:I:I y fracción IV; VI el. primer 

párrafo, V::t. XV y XVIII. al. tiempo que adicionan loa 

p&rrafoe 2do. y 3ro. 1a fracción XIX. se derogan l.oe 

párrafos X al. XIV y XV::t""• 1.a posibilidad de cambiar el. tipo 

de propiedad ejidal. o comunal. a privada es ya un hecho. pero 

aOn no está completo. se está dejando desprotegido a loa 

H IUAB.l..C gpxcxax. I2E La. EEQERACION. Lu.nee 6 de Enero de 1992-
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pueblos y comunidaden ind~gcnae,, que pooeen predios en 

propiedad comuna.1 y pueden por 

heredados,, adem&a de que pueden deaa1ojar 

históricamente 

cientos de 

habitantes,, por cambiar 1a propiedad de eus territorios. 

Para continuar con e1 proceso mod.erni.zador,, fue necesario 

11.egar hasta el fondo para lograr crear 1ae condicione• 

adecuadas y evitar en 1a medid.a. de 1o poaibl.e,, cualquier 

disperai6n a1 respecto de la propiedad, aaí, se ratifican 1as 

anteriores modificaciones,, al tiempo que oe presentan unas 

má.a en toda 1a Conatitución,, que conduzcan a la consolidación 

de la iniciativa. E1 28 de Enero el Diario Oficial de 1a 

Federación anuncia •1oa cambios en los artículos 4,, 102 y 130 

y preciaione• en el 3,, 5,, 24 y 27"',,,. donde se manifiesta un 

total respeto a l.a propiedad ej idal y comunitaria,, se hacen 

las condiciones para el desarrollo y creación de los 

Tribunal.es Agrarios,, se insiste la conoervación de los 

recursos natura1ee y el respeto a la organización y derechos 

de las mujeres campesinas. 

•La urgencia l.egal de las reformas pretende crear la 

fortaleza adecuada para negociar frente a Estados Unidos y 

Canad4 el. Tratado de Libre Comercio•." Se exige seguridad en 

1aa inversiones en el. campo., se eol.icita menos proteccionismo 

y claridad en derecho de posesión; aqu! se observa una 

debi1idad,, •se dirige a una re1aci6n de desigua1dad donde se 

,. tuA.B.I.Q OFICI&I. .t2E ~ pEpEpnc10N. Martes 28 de Enero de 
1992. 
,, Juárez. E .• Laura. TNTClAN liOX mi ~ CQNVEBS&CIQNES 
SQ.B.RE AG&Q.. AtJ:I:QS. X pf!TROI.Eo. El Nacional.. México, 28 de 
Enero de 1992. p. 1. 
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incl..inarJ:an los individuos lae organizaciones en 

poaibilidadeo de inversión al desarrollo de cul.tivoa de alta 

demanda aquel loa pa.!een ... •• descuidando l.a producción 

cereal.era que se supone ~s .la int:enc.i6n desde hace treinta 

ar1os. al pretender llegar a un nivel de autosuficienc.ia; e1 

campo neceeita medidas proteccioni.atas en al.gunoe anpectoe. 

su liberalización conduce a .la pulverización que se intenta 

evadir. 

El. art::J:culo 56 de la Ley Agraria de1 6 de enero de 1992 

dispone el parcelamiento que deben estar sujetos l.os 

núcleos agrarios; con la función de regularizar la tenencia 

de l.a tierra l.os miemos. implementó e1 Programa de 

Certificación de Derechos Ejida1ee (Procede). con .la po1~tica 

de ser estrictamente gratuito y voluntario. 

El Procede se considera l.a puerta de entrada de las tie.rr•a 

ejidales al. mercado ya que permite enajenar adoptar e.l. 

dominio pleno a partir de l.a medición exacta de l.as parcel.as. 

La función de esta normatividad es el que 1aa tierras de 

l.oe ejidos y comunidades estén debidamente del.imitadas. es 

decir, medidas. destinadas y asignad.as, sin confl.icto de 

l..1'.mites. 

La Ley Agraria dispone que las parce1ae son de uso 

exc1usivo de sus titulares y el ejido bajo ninguna 

circunstancia puede intervenir en el manejo de l.a parcela s~n 

el previo consentimiento del. tit:ul.ar pernt.itiéndo1e celebrar 

cual.quier tipo de contrato privado (enajenar. rentar. 

asociar. etc.). 

,. FO"Eb'T*RA m AQBictTI.TIZRA DE e:xpoRTAcxoN El.. :t.t.i.e x l..A 
REFOR"ª a.¡. .ARl:.- .2..2..;.. .c..I..QAC. El. Universa1. México, Martes 28_ 
de Enero de 1992. p. 3. 
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Lae reformas l.1evadao cabo el art!cul.o 27 

constitucional.. son refor%adaa con l.oa cambios elaborados 

otros art.1cu1oe. convirti~ndoae r.n un proceso irreveroib1e. 

cuyos reeul.t:a.doe ee observarán en loo próximos veinte ai'ioe. 

Los ej idatarios. bajo el amparo de ~et.as ref.ormao. pueden 

convertirse o no en pequei'ioo empresarios de l.a tierra, ya oea 

exp1otaci6n individual aoociada. creando verdaderos 

individuos susceptibles de crédi~o. al poder dejar 

depósito la tierra; ee podrá disponer de dinero fresco o de 

al.ternativao de financiamiento ae1 como prácticas asociativas 

eueceptibles de créditos, ineumoa y servicios mayoritarios. 

Otro proceso importante de •modernización- bajo el nuevo 

esquema l.egal, es la poeibil.idad de reveroión de la propiedad 

social propiedad privada; para ello, existen don 

posibilidades: a) la declaración de fin.iquito del régimen 

ejida1 y. b) la adopción de dominio pleno; esta última es una 

figura juri:dica que permite cambiar el tipo de propiedad de 

manera individual. 

3.4. Importancia Coyuntural de 1a Enajenabilidad del Ejido. 

Loa ingresos para los ej !datarios son .t:nf imoa. al quedar 

fuera de suo poaibilidadea las alternativas de desarrollo y 

crédito, como son la atracción de inversión. uso de técnicas 

y herramientas modernas. aai: como de acceso a negociaciones 

de sus productos en mejores condiciones, no le queda otro 

rumbo que engrosar loa cordones de miseria. alternando con 

propiedad comunal, sin posibilidad de producción o venta. 

Asistimos proceso hist6rico-social coyuntural. la 

creación de oferta y demanda el sector agropecuario. 
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implica en un primer momento, 1a enajenación de ].os 

territorios de propiedad no privada.. lo cual ae 1.1evará a 

cabo al crear 1aa condiciones objetivas términos de 

legislación vigente; proceso irreversible que tiene 

como objetivo el lograr la pro1etarizaci6n del campesino. al. 

separar a1 sujeto de su extensión comunitaria; la tierra. 

E1 ejido cumpl.e función oocia1 ai se considera a 1él 

manera tradicional; para eer rentable, necesario 

convertirlo en un elemento de carácter económico, eusceptib1e 

de enajenabilidad. Con las condiciones legielativaa creadas, 

responaabi1.idad del posesiona río l.a orientación 

conveniente: propiedad privada y función económica 

susceptible de crédito. siempre y cuando quede de garant~a la 

tierra o propiedad comunal/ejidal, cump1iendo la función 

social de alojar a la familia y con una producción orientada 

a1 autoconeumo con las limitantes creditícias que imp1ica. 

El hacer euaceptib1e de enajenabi1idad al ejido, permite 1a 

creaci6n de un mercado. hasta hoy inexistente, el sector 

agropecuario. La tasa esperada de crecimiento del 4 \; no se 

1ogrará ei no puede venderse. 

Zapata había creado la premisa: "La tierra es de quien 1a 

trabaja"', 1os ideales zapatietae inf1uyen 1as ideao de 

Antenor Sa1a. recio simpatizante de1 zapatiemo, el cua1 hace 

una propuesta para e1 triunfo de 1oe idea1es agrarios 

zapatietae; 1a propuesta de1 eeftor Sala era eenci11a: 1a 

única v~a factib1e para e1 triunfo del zapatiemo es 1a de 

comulgar con 1as propuestas carrancietas para evitar la total 
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dispersión y evitar continuar con el ya generalizado deagaate 

moral, econ6mico y eocial de las tropas. 

Y ae.í fue, la adopción del Plan de Aya la por el 

Constituyente. construyó 1oe principios de v.1a 

farmer constitucional• para el agro mexicano y no yunke de 

loa agraristas incipientes anarquistas; 1a propuesta 

actual. es 1a continuación para 1a culminación del proceso 

histórico social de la Revolución Mexicana: la culminación de 

la revolución interrumpida, 

revolución. 

el absoluto triunfo de la 

La interrupción del paternalismo enfrenta al campesino con 

un ente para él desconocido •el Derecho Común... y con la 

realidad del mercado. que en el mediano plazo al recrudecerse 

J.a crisis espera sobre oferta de tierras 

consiguiente abaratamiento. •Arrojar las parcelas campesinas 

al libre comercio de tierras. donde impera el poder del 

dinero, tendrá enormes cos~os eocia2ea, que ee cargarán a la 

deuda social acumulada. Loe precios del arriendo de parcelas • 

. . • disminuirán. Los ejidatarioo van a ser presionados para 

vender sus parcelas en términos de un mercado caracterizado 

por 1a sobreoferta de tierras,• 59 

3.5. Las Sociedades Agrícolas en el Período 1992-1996. 

3.5.1. Análisis cuantitativo. 

Para comprender mejor 1a manera que las sociedades 

agr.íco1as, se han enfrentado a 1a crisis y posteriormente a 

59 Calva José L~ J,a djspyta por la tjcrp· Fontm::n.ana. 1993. Pag. 23. 
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l.a recesión económica, que ha oufrido nuestro pa.ís, se 

presenta 1.a siguiente tabla, que muestra la cantidad de 

sociedades que oe han dado de alta en el. Registro Agrario 

Nacional. 

Los resultados así mostrados, nos indican que 1a inversión 

al campo no ha f luído por .lo que es necesario 

reforma en esta rama de.1 sector productivo. 

La expectativa de trabajo en el campo a partir de1 nuevo 

marco lega1 no ha dado, las formas que continúan 

desarrollándose y multiplicándose son las contempladas desde 

antes de las reformas. 

A la fecha la evolución de las organizaciones agrícolas se 

da de la siguiente manera: 

T.i..po• d• llocJ.edad•• 151512 151!13 15151• 19,5 1996 T0ta1 

Socieo.ad de Sol.1dar.1d..ad SS 1ll8 2312 :J:ll63 l.SS:Z '7930 
Social CSSS} 

Sociedad de Produce ion 143 605 912 ,...,, 215•7 
Rural (SPR) 

Un16n de Sociedades de o 2 l.O 
Producc.ión RUra.1 (USPR) 

Un.ion de ejídoa '""' 23 50 

Amoc.i.acion Rural de o l.O 
J:nter6• Colectivo {ARJ:C) 

Federac.ión ae Soc.iedadea de s g u; 
Soli.dari.dad social (FSSS) 

soci.eCUld Mercantil. (SH} s 17 

TOTAL 62 1292 3013 3e1& 2527 10710 

Fuente: Dirección General de certif1caci6n. Titulación e 

Inscripci6n de Sociedades. Registro Agrario Naciona1. 

3.5.2. Implicaciones de Carácter Socia.1. 

87 



Las asociacioneo crea.das para la explotación de negocios 

agropecuarion y actividades inhl'!'r•~ntcs al campo, para la 

producción, transformación y comerciJl .i zación de productou 

agropecuarios, fueron impuloadae desde el marco jurídico de: 

la Reforma Agraria. .la forma de unidades económica.a de 

producción agropecuaria, nin dejar clara lu figura jurídica 

de la asociación que pretendía invertir en el campo. 

La consecuencia fue un Derecho Agrario "híbrido", donde se 

conjuntaban de manera rnuy especial elementon de propiedad y 

posesión, reglamentos oobre sociedades y un amparo agrario 

que trastabillaba entre el Derecho Agrario y la Ley de 

Amparo, pero no se podía ejercer ningún Derecho en particular 

ni tampoco invocar la protección de lao leyes, por la 

situación confusa de ej idatarioa y comuneros trato 

mercantil, y sólo situaciones especiales y caeos muy 

singulares, se podía ll~gar 

riesgos para el capital. 

un acuerdo bastantea 

La.a figuras jur.ídicas reconocidas para la inversión en el 

campo son cuatro: las sociedades anónimas de capital variable 

o fijo. las sociedades de producción rural, las sociedades de 

responsabilidad limitada y una forma reciente, la asociación 

en parc.icipaci6n, considerada por sus detractores un mero 

experimento; las leyes mercantiles la consideran la figura 

más pobre, la que posibilidades de continuación tiene y 

que entorpece cualquier programa y operación mercantil. 

La Asociación de participación fue generada con el 

propósito de que loe ejidatarioa y comuneros pudiesen acceder 

al nivel de operaciones mercantiles, semejantes a l.aa otras 
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formas asociativas. con mayores ventajas 

eimp1ificaci6n administrativa. pero no fue sino 

intento. 

cuanto 

buen 

Loe socios de una Asociación en Participación. dependen en 

a1to grado de 1oe fideicomisos. muchos contrato& aon e61o de 

pal.abra. l.ae formal.idadee aunque eean por escrito. no 

registran así.. no existe f1exibi1idad jurídica,, mercantil. o 

c.iv.i1 de alguna m.anera: la seguridad en l.a inversión 

m~nima,, la caracterí.stica es de eer un trato en condiciones 

pobres tanto económicas pol.í.ticae. particul.•ree 

caracterí.eticae l.a separan de l.a Ley General. de Crédito Rura1 

y l.a inserta en l.a Ley General. de Sociedades Mercanti1es con 

enormes desventaja.a; ya con loe cambios en la Constitución,, 

pretende hacer un aalto cualitativo de enormes 

dimensiones,, pues este tipo de asociación podrá disponer 

discrecionalmente de su propiedad. 
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CAP:ITULO 'IV. ANAL':IS:IS CR1T:ICO DE LA. NUEVA POLXT:ICA AGRAR:IA 

MEXICANA. 
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4.1. Probl.emática RC'd.l de la Pol!tica Agra.ria Nac.iona1 en 1a 

Actualidad. 

México ea un pa!a que hiotóricamcnte ha mostrado ser uno de 

loe máe inequitativon. aún comparándolo con otros pa!eea 

latinoamericanos. La desigualdad l.a dietribución de la 

riqueza no ha eeguido un pat:.r6n entable. pero ha presentado 

nivel.es considerables de pobrez.;:1.. Aun época e de auge 

económico ha evidenciado una concentración mayor de la 

riqueza. 

"Gran parte de eate tipo de reaul.tadoo se debe la 

aplicación de pol!tícaa que no toman en cuenta l.oo criteri.oa 

de equidad. que se aplican con sesgo a ciertos sectores de l.a 

econom!a y que se ll.evan a cabo a expenaaa. en el mejor de 

1os caaoe, sin beneficio al.guno para otros sectores. El. 

eect:.or agropecuario ea un ejemplo caracter~atico de este tipo 

de medidas; el. sesgo industria-ciudad va. agricultura-campo 

es evidente. Aunque l.a distribución del. ingreso en la ciudad 

sea más inequitat:iva que en e1 campo. l.a del campo también 

presenta niveles importantes de desigualdad".-

Dentro del. sector rural existen considerables deoigua1dadea 

en 1a distribución de l.a riqueza. no a61o de acuerdo con e1 

tipo de régimen de t:.enencía de 1a tierra. ea decir. entre loa 

pequef'ios propietarios y los ejidatarios (desde esta 

perspectiva 1oa más pobres son. sin lugar dudas. 1oe 

jornaleros, que son trabajadores rurales que carecen de 

- Vé1ez, Félix (Compilador) . 1.,,A pOBREZA EN M~XICQ !:iW.SAS. X 
POLTTTrA~ EABA CQMflATIRIA. Ed. ITAM-Fondo de Cultura 
Económica. México. 1994. p. 206. 
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tierra). sino tam.bit!n entrP loo rniemoo propietariou priv1t.doo 

por un lado y entre loe Pjid~tarjoa por el otro. 

Aunado a lo anterior. la política ~conómica adoptada por el 

gobierno. ha sumergido a la naci6n en una crioio profunda. 

Para tener una idea de loo efectos devastadores de la crieio 

económica que sufre el pa!s en @l sector agropecuario. 

calcu1a que a mediados de 1995. la cartera vencida ascendía a 

unos $8,209,000 nuevos peooe (bajo lao nuevao condiciones. RP. 

perder~an autom~ticamente todos loa territorios que alcancen 

tal magnitud de endeudamiento) • y 

productores tendr.fan que entregar 

que para pagar. loe 

loe bancos el valor 

actualizado del 82% de 

realmente insostenible. 

producción. situación que 

y conducir.fa a una etapa aun más 

devastadora: la expulsión de sus fuentes de trabajo ein la 

menor posibilidad de la planta productiva para absorber la 

mano de obra; implicar.fa un desastre de naturaleza. no 

prevista. 

Además loe negociadoreo de la banca privada, se muestran 

infJ..ex:ibl.ee ante esta situación. No se trata de una cultura 

deJ.. no-pago. sino que se condena a loe campesinos a un cuadro 

aterrador, ya que pierden oua tierras porque automáticamente 

se consideran garantes de préstamos y no hay 

posibilidades de inetaJ..aci6n en algún otro sector diferente 

al que han estado trabajando tradicionalmente. 

Con la pol~tica neoliberal seguida por el Estado, 

pretende que el crecimiento y desarrollo del pa~s dependa de 

J..as J..eyea del mercado. El mercado actual. que se rige bajo la 

16gica de acumu1aci6n. que es la concentración de la riqueza 
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en pocas mano•. conduce a l.a polarización de l.a sociedad. 

pero utópico pensar que esa riqueza se •desparramara• 

hacia l.oa de..aa •ectore•: •i.endo objetivos. el. problema. de 

fondo ea que •1 campesino con propiedad no •• pro1etario. por 

lo tanto. ~a que penetre el. c•pital.. •• 
prol.etarizar ai campesino; •• una exigencia de tipo econ6aica 

que re•ponde a l.a natural. expanai6n del. Capital. que bu•c• 

rorma• de reproducir•e en l.o• •itio• donde no ha ingr•••do. 

COIRO •• en el. ca..,a mexicano. 

Bn anterior•• •exenioa. •• optaba por buscar ga.rantf.a con 

la• co•echA•.. que junto con l.o• precios oficial.ea, abat.f:an 

l.o• •ervicio• de l.o• cr4idi.toa (en ba•tante• oc:a•ione• fue 

inver•i6n perdida. nunca e•peculativa). 81 nuevo marco 

l.egi•l.ativo abre ••ta ventana, l.a e•pecu1ac~6n •• dar6 ahora 

en el. •ector m.A• d6bi1 de l.• economf.a nacional., por l.o que ea 

nece•ario pal.iar l.a deuda en el. ••ctor agropecuario en 

t6rmino• de 1&1dtud y canal.i.zaci6n de l.a producción hacia el. 

••rvic~o que e11a imponga. Por ahora, no conviene u~ilizar de 

garantS:a a l.a tierra ya que ea un momento en que la econom.la 

nacional. e•tA en aua cifra• Id.a bajaa .. l.o cua1 oca•ionar~a en 

e•t• •ector, una orientaci6n di•tinta a 1a de producción. •e 

bu•c•r~a el. capita1 en 1a 16gica. de rentabJ.l.idad. no de 

producti.vidad. 

En •uma, ya han tranacurrJ.do varios afto• que entr6 en vigor 

1• reforma que decret6 e1 rin del. rep•rto agrari.o. entre 

otra• coeaa, y tiene por objeti.vo fundamenta1 propic.iar el. 

deaarro1J.o de una agricu1tura empresarial. y de exportación. 

aju•tada al. proyecto de 1ibre integraci6n c09ercial. con loa 

S.tado• Unido• y Canad&. B•te ambicio•o proyecto fue 
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duramente criticado por 1oe partidos de oposición. pues 

presentaba un giro de ciento ochenta grados a 1a po1 !t ica 

agraria tradiciona1. ein rea1izar una coneu1ta a fondo a 1ae 

bases campeeinao de toda 1a Repúb1ica Mexicana. 

Las organizaciones campesinas que intentaron participar en 

1a reforma no ~ueron tomadas cuenta. •contra 1oe 

principios básicos de 1egitimaci6n rea1 de 1oe actos de 

gobierno. y rompiendo 1ao normas e1ementalee de una re1ación 

armónica entre 1oa campesinos y el Estado. 1a propuesta 

coneeneada de las once organizaciones naciona1ea de1 Congreso 

Agrario Permanente fue simplemente deede~ada ...• _ci 

La envergadura de 1a reforma aa1iniota y 1a pompa con la 

que fue anunciada. contrasta con la d~bi1 respuesta que tuvo 

por parte de1 sector empresarial naciona1 y extranjero. Las 

inversiones no han llegado de acuerdo con 1as expectativas 

promovidas. 

Sin embargo. las reformas fueron gestando otros efectos 

distintos a 1oe esperados en e1 seno de las organizaciones. 

comunidades y familias campesinas. Efectos que hicieron 

explosión en e1 Estado de Chiapas. el 1o. de enero de 1994 

(coincidiendo la fecha con el arranque de1 Tratado de ~ibre 

Comercio) con 1a toma de cuatro municipios por parte de1 EZLN 

(Ejercito Zapatista de Liberación Naciona1) 

"La situación de1 campo mexicano. no es la misma que 

principios de este sig1o. cuando esta116 1a Revo1ución que 

configuró e1 perfil del Estado mexicano contemporáneo. Sin 

61Calva. JoK Luis Q¡i._Ci1. Pag. 93. 
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embargo. el campo en México continúa presentando nudo& 

históricos y po1!ticoo que parecen haber llegado a eu limite 

y los cuales es neceaario destrabar. La rebelión zapatieta en 

Chiapas y l.ae movil.izaciones campeeinao que han apoyado sus 

demandas. expresan una el.ara necesidad de cl.1o•.~ 

4.1.1. Deevirtuaci6n de1 Eep~ritu Originario de la Revolución 

Mexicana. 

El. art1.cul.o 27 de l.a Conotitución de 1917 es piedra de 

toque en l.a historia de México. ya que refleja 1a causa 

principal por la cual los pueblos campesinos ee incorporaron 

a la Revolución Mexicana buscando •justicia. tierra y 

libertad•. proclama que tuvo la figura del. caudillo 

Emil.iano Zapata su más legendario defensor. 

Al promulgarse el. articulo 27 de la Constitución de 1917 

tomaron en cuenta loe f undamentoe de la Ley del. 6 de enero de 

1915. expedida por Venuetiano Ca=ranza. pero estructurada por 

Luis Cabrera. Este fue el. inicio de la reforma agraria. que 

estableció la propiedad originaria de la nación y la facultad 

de la misma para imponer mod.a1idades a 1a propiedad. regu1ar 

e1 aprovechamiento de loe recursos natural.es para 

distribución equitativa de 1a riqueza púb1ica y para cuidar 

de su coneervaci6n y ordenar la restitución de 1aa tierras de 

1oa pueblos. 

u Padua Gonzá.1ez. Mari.a Eugenia. Ei. ABT:tct.n.,o .42, 
CONSTTTUCXQNJ\J, l PEªªTE XNTf:RMTNABJ.E;?. Eotudios Po11.ticos. 4a. 
Bpoca. No. s. Octubre-Diciembre. UNAM. México. 1994. p. SB-
59. 
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Bajo e1 Gobierno sa1inie~a. oe resolvió de modo contunden~~ 

poner fin a1 reparto agrario y darle un vi.raje n~ol ibf'!rn.l, o 

1a tradición pol:!'C.ica agraria de1 Estado mexicnno 

(disolviendo e1 ví:nculo entrf'! el. Eotado y el. sector 

productivo campesino) 

conatituciona1. 

la reforma •• 1 artículo 27 

•una de la conquistas históricas de loe compeninoo. 

reconocida.y elevada a rango conotitucional. el derecho n oer 

dotados de tierra y su intransferibilidad. ha sido eliminada 

con 1ae reformas al artí:culo 27 de la conotituci6n. aprobadas 

el 22 de febrero de 1992 por el Congreso de la Unión•.•• 

En efecto. con el triunfo de la Revolución Mexicana. a loo 

campesinos les reconoció el derecho dotados de 

tierra y a organizarse en ~orma colectiva para la producción 

través del ejido. de la comunidades indígena e y de la 

pequena propiedad. Y e1 gobierno quedó con la reeponoabilidad 

de proporcionar tierras a quienes tení:an derechoo a ella.e. 

Las 1uchae revo1ucionariae de campesinos indJ:genae de 

fines del siglo pasa.do e inicios de1 presente 1ograron. 

asimismo. integrar en 1a Constitución de 1917 1a existencia 

de 1a propiedad social.. materializada en loo ej idoD y la.o 

comunidades. 

Sin embargo 1as modificaciones a1 art~culo 27 atentan 

contra 1a permanencia de estas formas de propiedad social 

~ Dom~ngue:;:. Yaf'iez. J. Gui1lermo. LAS PEPºP,...A!S AL ARTrnup 2.2.. 
01us=rxn1cxoN1u. Rev. V~nculo Jurídico. ?lo. 14. Abri1-Junio. 
Universidad Autónoma de Zacatecao, México. 1993. p. 32. 
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(privi1egiándose de paso exc1uoivamente 1a propiedad 

privada) y da por concluido el reparto agrario. Con ello. la 

obligación del Gobierno de otorgar tierras los grupos 

campesinos que carecen de ellas. de intervenir en obras de 

infraestructura, de dar asistencia técnica y capacitación, de 

otorgar financiamientos. etc. 

El art.!culo 27. como parte de la Constitución Po1!tica de 

1917, tuvo origen en la lucha armad.a iniciada en el ano de 

1910. Por lo que, la Constitución de 1917 tuvo su sustento 

filosófico y juri.dico en el movimiento social revolucionario 

que fue eminentemente campeoino. Una de las condiciones para 

poner fin a la Revolución. fue el reconocimiento del derecho 

constitucional a los campesinos a tener tierra y loa medios 

necesarios para hacerla producir; esta consideraba 

propiedad social y por lo mismo 

jur.!dico especial. 

debía tener un estatua 

El principio central de este movimiento fue la conformación 

de 1a propiedad oocia1. dando como resultado al ejido y a la 

comunidad, como unidades econ6micaa de producción social. 

Considerando lo anterior. desprende 1a gran importancia 

histórica y pol.J':tica, así. como el papel que ha jugado en la 

vida económica y social de la pobl.ación rural mexicana. e1 

artícul.o 27. E1 sentido de las reformas hechas al mencionado 

arti.culo son contrarias 

por lo tanto, también 

"Esto quiere decir que 

los principios revol.ucionarioa y 

sustento filosófico y juri.dico. 

las reformas constitucional.ea 

impuestas al. artículo 27 rebasaron las facul.tades de1 

Constituyente permanente. entonces debió llevarse a cabo un 

97 



Nuevo congreso conatituyentP. de1 cua1 ot:.ra 

Con•tituei6n con principioo diferentes porque las reformas al 

art.iculo 27 constitucional contravienen 1os prl.ncipioe 

revolucionarios de la constitución de 1917. de 1a que el 

art.iculo 27 era parte fundamental•.M 

Crono16gicamente. verdad que son otros tiempos; 

económica y socialmente entre aque1loo tiempos y 1os 

actuale•1 •o1o que en el campo mexicano no hay mucha 

diferencia; entonces la lógica y la realidad nos eefialan que 

las reformas al art.iculo 27 tuvieron su origen en la firma y 

puesta en marcha del Tratado Trilateral de Libre Comercio 

entre México. Canadá y Estados Unidos. ya que era 

inconcebible que la tierra de loa campesinos permaneciera 

como objeto privilegiado y quedara exclu.ida de la lista de 

las mercanc.iae a intercambiar en el libre mercado. 

Resumiendo. si bien es cierto que el campo mexicano 

atraviesa por una crisis que tiene causas estructurales. 

también eo cierto que la reformas al art.iculo 27 

necesarias para una readecuaci6n de 1as instancias 

administrativas federales responsables de1 trabajo e1 

sector rural. as.1 como e1 est.imulo e incremento en la 

inversión pab1ica. Sin embargo. estas reformas se hicieron 

sentido inverso. privi1egiando la pequeda propiedad y 1a 

inversión privada. contraviniendo as! a1 esp.1.ritu 

constituciona:L. 

M Zamora López. Bárbara. SIGNTf"ICAOQ D.E .I..a,S. REFORMAS AL 
A,BTIQUP 21 CQNSTITJJCIONJ\l ~ 1.A .NUEllA m AGBA,Rin. Rev. 
E1 Otro Derecho. Vo1. s. No. 1. Bogotá Co1ombia. 1993. 
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Como anteriormente se sefta16. a1 reformarse 1a fracción XV. 

da 1ibre juego las sociedadeo mercantilee para la 

especulación financiera y comercial en e1 campo. propiciando 

con ello concentración de grandes superficies de tierra - A1 

derogarse 1a fracción x. ahora el Estado se encuentra l-ibre 

de la obligación jurídica de dotar de tierras 1o• 

campesinos que las necesiten, a1 derogarse la t:racci6n x::ci. 
que permitía la solicitud para dotar de tierras, se cierra 

toda posibilidad de dotar a los 3.5 millones de campesinos 

que actualmente de ell.a. a.e! como loe que 

posteriormente la pierdan y los que aún pretenden luchar por 

la tierra, quedarán automáticamente fuera de l.a legalidad. 

4-1-2- Favorecimiento al. Latifundio y monopolio de ].a 

Actividad Agr!.cola. 

Para un mejor análisis sobre el favorecimiento de 100 

latifundios y de l.a actividad monop6l.i.ca agr:í.cola, conviene 

resaltar la esencia de las reformas a1 art.ícul.o 27 

constitucional., las cuales son contrarias al. esp~ritu de1 

Constituyente de 1917. 

En la fracción r.v del. mencionado art.1cu1o estab1ecia 

l.as anteriormente l.a prohibici6n constituciona1 

corporaciones civiles por 

ret:ormarse dicha fracción 

acciones de adquirir tierras. 

se establece ahora 1 que l.ao 

sociedades mercanti1es pueden ser propietarias de terrenos 

agr.1col.aa, ganaderos o foreata1es cuyo l..1mite es 25 veces 1a 

pequef'la propiedad. En este sentido. debemos destacar que una 

de l.as causas que di6 origen a. l.a revo1uci6n de 191.0. fue 

precisamente ].a concentración de tierras en grande e 
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superficies que poaeian las haciendaa. Antea de reformaroe 

dicho artículo. fracción IV. este conetitu!a 

mecanismo jurídico para evitar e1 acaparamiento d~ tierra en 

pocas manos; lae reformas ac permi t.e a lae oociedadeo 

mercanti1ee tanto nacionalee como de participación extranjera 

la adquisición y concentración de grandeo superficies de 

tierras, sea cu.al fueee eu régimen de tenencia. 

La fracción X. que fue derogada. ee~alaba: 

X. Loe núcleos de población que carezcan de ejido o que no 

puedan 1ograr reatituci6n por falta de t!tu1oa, por 

imposibi1idad de identificarlos o porque legalmente hubieren 

si.do enajenados, serán dotados con tierrao y aguas 

suficientes para constituirlos. conforme a las necesidades de 

su población sin que en ningún caso deje de concedéreelea la 

extenai6n que necesiten. y al efecto expropiará, por 

cuenta del Gobierno Federal. el terreno que baste a este fin, 

tomando del que se encuentre inmediato 

interesadoo. 

loe pueblos 

Esta fracción derogada la esencia del eap.íritu 

revo1ucionario de 1os conat.ituyentee de 1917 y en la cual 

estaba resumido el triunfo de 1os campesinos mexicanos para 

tener derecho la tierra como medio de producción 

iniciar desarrollo económico y social; representaba la 

obligación de 1oe subsecuentes gobernantes cumplir 

proyecto de pa.!s futuro. teniendo al sector rural 

pilar en ou desarrollo. 
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Sin embargo. en 1a iniciativa que envió e1 Ejecutivo 

Federal. a 1a Cámara de Oiputadon, parn reformar e1 art1cu1o 

:;?7. se argumentaba que ya no hay tierrao que repartir. que 

1oe campeoinoe incurren il1citoe al vender. rentar 

arrendar 1a tierra, que existe baja producción y 

productividad. que el campo cntá deocapita1izado. que exiote 

inseguridad jur~dica la tenencia de la tierra~ que a1 

reformarse al mencionado artículo loe campesinos tendrán 

justicia y libertad y que uimpletnent:.e oon tiempos difercnteo 

a l.os de 1917. 

En este sentido. cabe deatacar que datoe de organizaciones 

campesínao señalan que existen 18 milloneo de hectáreas 

susceptibles de ser repartidao; que 1a práctica de muchos 

campesinos de vender o rentar euo parcelan tiene au causa en 

doo factores principales: la falta de inveroión pública y el 

paterna1ismo eatata1. Por 1o que ne refiere a la inoeguridad 

jur.idica 1a tenencia de la tierra, exiotió ta1 

inseguridad ya que 1os propioetarios particu1areo tenían sus 

certificados de inafectabi.lidad, l.o cual tenían 

jurídicamente asegurada a la perfección ou propiedad. 

Luego entonces, la descapit:alizaci6n, la baja p:roducci.6n. 

1a baja productividad en el campo no es problema de tenencia 

de la tierra• problema de inversión pública el. 

campo. 1o cual eatabl.ece a 1.a fracción XIII del. mencionado 

articulo constitucional como obligación del. Eotado. ya que 

señal.a: 

XIII. El. Eo~ado promoverá y fomentará la actividad 

agropecuaria y forestal. para el óptimo uso de la tíerra. con 
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cbraa de infraestructura, insumo&, cr~ditos, oervicioa de 

capacitaci6n y ••i•tencia t~cnica. 

Las rerorma• al. párrafo tercero y 1a derogación de 1a 

fr•cci6n X (que e11t~b1ec.la 1a ob1igaci6n gubern•menta1 de 

dotar de tierra• y aguas a J.oa 

e11••> con11eva en l.• practica 

n<lc1eo• que carecieran de 

poner rin • 1a reforma 

agraria, y eetabl.ecimiento 1ega1 (al defender 

jur.ídicamente) de 1oe 1atifundioa, a1 quedar desprotegidos 

por 1a nueva 1ey agr•ria ante cual.quier posibl.e intento de 

afectación. E•to ea, 1a• modificaciones conatituciona1es 

l.egal.izan loa 1atifundios hoy existentes y l.a formación de 

nuevo•, mediante 1a compra de tierras ejidal.ea y comunales, 

al. e1iminarae J.a prohibici6n para que el capital. extranjero 

pueda comprar l.as que desee. 

Los otrora hijos predil.ectoe de l.a Revol.uci6n Mexicana 

(ejidatarioe y comuneros), por obra del. neol.iberal.iemo 

están convirtiendo en otro má.e de 1os sectores afectados por 

l.a fiebre privatizadora. Una de l.as principa1ea conquistas de 

l.as l.ucbas campesinas e indígenas se lea está arrebatando: el. 

derecho de contar con un pedazo de tierra para poder trabajar 

y sostener a sus famil.iae. La Revol.uci6n otorgó, ratificó y 

devol.vi6 las tierras loe pueb1os campeoinos porque no 

entraba en contradicciones con l.oe intereses general.es de 1a 

nueva el.ase en el. poder. Loe subsidios y e1 proteccionismo de 

que gozaron posteriormente, sirvió a l.a producción 

conjunto. Empero, actual.mente, e1 neol.iberaliemo quiere toda 

la producci6n en manos del capital privado y para e11o 

modifica l.o que se oponga al. dominio absoluto de 1as l.eyes 
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del. mercado. Sin imporear1e modif.icar el. sisc.ema jurídico 

heredado de 1a Revol.ución. 

Terminar las forman de producción c.radicionalee. no 

capita1isc.ao y con 1oa obstáculos legales que impedían que 1a 

tierra eji.da1 y comuna1 pudiera ser vendida libremente y 

concentrada por nuevoo 1atifundiataa o por empresas privadas 

(tanto nacionales como extranjerao) ea el. propósito general y 

primordia1 de 1as modificacioneo al artículo 27. 

Las razones de ello era que las funciones tradicionales 

asignadas a 1a agricultura. como generadora de divisas. de 

mano de obra barata. de insumos industrial~e y de alimentos 

económicos ya correspondían l.a realidad; y también. 

porque ambas formas de tenencia hab1an fracasado y 

representaban un obstáculo a la reestructuración del sector 

agrícola y a juicio del gobierno. solam~nte las fuerzas de1 

libre mercado asegurarían la modernización del México rural.. 

promoverían el ingreso de capit.al nacional y extranjero a1 

campo y garanti:i:arían la competitividad de ].a nación frente 

al mercado norteamericano. 

Con el1o. 1a meta de conseguir 1a autosuficiencia 

alimentaria. presente en 1os actuales p1anee gubernamentales. 

se ha cambiado por la ~comp1ementariedad internacional•; esto 

es. por 1a eterna dependencia de loe vecinos de1 norte o de1 

mercado mundial de alimentos. Pues las empresas extranjeras 

que compren tierras. dif~cilmente las van dedicar 

producir loa elementos agrícolas que desde hace anos se 

compran en el extranjero. salvo que el gobierno 1ee subsidie 
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1a producción, 

sucede. 

coaa que e!n la actua1ida.d prácticamente no 

Sin embargo, la supuesta "inviabilidad• de1 ejido 

forma de propiedad eocia1 ee exp1ica, entre otraa cosas, por 

e1 abandono a que ha si.do sometido por parte del gobierno 

federal., por falta de recureoe económicos, pero también por 

el. papel. que 6sta 

proceso de acumulación 

le ha ao.i.gnado ül.timamente-

general., consistente 

el 

c1 

otorgamiento de al.imentoe y materias primas baratas y de 

abundante fuerza de trabajo no calificada a la industria y 

l.oo ecrv!.cioe. En efecto, el. gobierno decl.in6 apoyos al 

sector; la inversión pública y loe aportes crediticioa 

descendieron significativamente entre 1980 y 1990; en este 

lapso, el. gasto público para el dcoarroll.o rural bajo de 12% 

del total. a 5.5, y de l.oo préstamos de la banca descendieron 

de 13.5% B.º' del. total. Del universo de comunidades y 

ejidos, el 54% no recibe asistencia técnica, el 40% no son 

sujetos de crédito, solo el. 43% dispone de tractoree, menos 

de1 11' cuenta con al.gún equipo agroinduotrial., únicamente el 

38% emplea semi1laa mejoradas, el 84% carece de agua potab1e. 

entre el 20 y el 30\; de 1as tierras ej ida1ee se encuentran 

rentadas y e1 18% está. 

productiva. 

integrado con al.guna organización 

La administración púb1ica, además, inició e1 

desm.ante1amiento de 1os mecanismos de dicha rama: redujo 1os 

arance1es que 1a proteg~an de la competencia externa y 

desechó 1a meta de 1a autosuficiencia alimentaria. Con 1o 

cua1 1a dependencia alimentaria continuará. manteniéndose 

(como se hace desde 196S), 1a compra de 1os granos 
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básicos en el ext.rdnjero. En ouma. el. actual grupo gob•~rna.nt.e 

busca someter todn l.a producción agrícola •'"' la competencia 

de1 mercado para según el.1.oo. tl.evar ou productividad. como 

etapa previa a la liberdción externa. Dicha competencia ae 

real.izará dentro del Tratado dr. Libre Comercio que integrará 

al país con Eatadoo Un.idos y Canadá. dos de l.au más grande a 

potencias agrícolas del mundo el oeno del. Acuerdo 

General. de Arancel.es y Comercio (GATT). En ambos casos, l.a 

producción agr1col.a 

ofrecer. 

nacional. poco t.iene que hacer y que 

Empero. no son 1ae formas de tenencia de tierra 1as 

causantes de 1a probl.emática agraria. as! tampoco su 

so1uci6n depende únicamente de 1a modificación de el.las. El. 

gobierno se ha incl.inado por una sal.ida aparentemente fácil, 

dentro de un proyecto concertador de riqueza en unas cuantas 

manos, sin importarl.e loa costoa social.es que, sin duda. 

ocasionará a ejidatarioa y comuneroo, que pueden ser enormes 

y deoae'C.roeos. 

La prob1emática de 1a producción agríco1a expl.ica 

también por 1a carencia de créditos. por l.a falta de 

financiamiento a 1a producción. por 1a falta de inversión y 

asistencia técnica. por l.oe bajos precios de l.os productos 

agr~co1as. por l.a descapital.izaci6n. por el. control. que 

existe sobre 1a comercial.izaci6n. por el. desgaste y l.ae mal.as 

tierras que han repartido. por l.a corrupción de 1as 

autoridades agrarias. por 1a no ao1uci6n en tiempo de 

~rámites agrarios y de reao1ucionea presidencia1es de 

dotación y por loa vicios de 1a banca y de l.ae aseguradoras. 

l.OS 



En i::in 1o:is reformas a1 articulo 27 buscan: que l.a tierra. 

sea para quien tiene con que comprar1a y hacerl.a producir (la 

enmienda. dejará al.. campo en manoa de unas cuantas empreoao, 

no de l.oe campeeinoa); que 100 campeeinoe ae vuel.van 

trabajador~a asaiariados de por vida; que terminen 

esperanzas de contar con un pedazo de tierra dónde trabajar y 

después dejar a ouo hijoe; poner fin ~ la formación de nuevos 

grupos de solicitantes; dar por terminada.o l.as l.uchae por 

dotación de tierras; etc. 

Sin embargo, en México aún queda mucha tierra por repartir, 

pues todaví.a existen 1as grandes propiedades territoria.1es 

(al.gunae i.ncl.uso sin exp1otaci6n) que l.a rnodi.f i.caci.6n de l.a 

ley aumentará. Se recordará cómo desde hace ai'\oe se fueron 

diset'\ando var:i.oa mecanismos para preservar 1.oe l.ati.fundioe. 

Por ejemp1o, el.. amparo agrario; las concesiones ganaderas; 

1oe certificados de inafectabi1idad agr~co1a y ganadera; 1os 

exagerados l.i.miteo 1ega1es para 1.a ganader~a y determ.in.adae 

pl.antaci.ones: el incump1imiento burocrático en cuanto 

ejecución de ::reeo1ucionea presidencial.es se refi.e.re; etc. Y 

si agregamos a esto 1os fraccionamientos simulados. tendremos 

una idea de 1as tierras que aún quedan por repartir y de 1a 

vigencia de 1a reforma agraria. E1 derecho a 1a tierra es un 

derecho histórico, derecho 1ogrado gracias a 'l.a 'l.ucha y l.a 

pérdida de 1a vida de cientos de campesinos. 

4.2. Propueotas Concretas. 

4.2.1. La Necesidad de Revertir l.a Po1!tica Agraria hacia una 

Optica Social... 
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La polít.ic.:A que oc dcb•.! aeguir. para forta1ccer el. sector 

agropecuario mexicano es la rle apoyar al ejido. la comunidad 

y laA diversas formas aaociativaa de segundo y tercer nivel 

tales como las unionca de ejidos, lan aaociacionca rural.ea de 

interés colectivo y lae unionea d~ 

agr1:colas. 

Para el.l.o, proponemoa 

crédito y d~ a.utoaeguro 

reformar loe cambioo 

constitucional.ea del articulo 27 y garantizar el. respeto a la 

propiedad ej i.d.:il, comunal y privada, considerando loe 

requerimientos y apoyoa para la viabilidad del ejido y de la 

pequeña y mediana empre ea y. no esperar a que la propiedad 

social se diluya por falta de una pol.J:tica de apoyo clara y 

no simulada con paliativos como el Procampo. 

Además convertir tierras de cultivo aquellas que 

teniendo vocación agricola ne encuentran ocioaaa amparadas 

con certificados de inafectabilidad ganadera, aoí. como 

continuar la obra histórica en lo relativo a la conotituci6n 

de 1a infraestructura hidráulica y mejoramiento de 1as 

tierras tempora1eras con que se dotó a loe ejidos aún cuando 

ten~an derecho a tierras de mejor calidad. 

Mejorar laa condiciones de vida y de trabajo de 1oa 

campesinos y jornaleros agrícolas. E1 profundo rezago social. 

en el campo requerirá de acciones particulares e inmediatas. 

Rehabi1itar las formas de propiedad aocia1, comuna1. ejida1 y 

cooperativa. Eliminar e1 paternaliamo estatal y control 

político 

bienestar 

loo programas de apoyo 

ooci.al, acabando 

la producción y e1 

intermediariamo 

burocrático; otorgar mayor capacidad de decisión las 
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organizacionen 

productivos. 

y núcleou campcainos "" loe proceoos 

de comercialización, Jbasto, vivienda y 

denarrollo comunitario; dar mayor acceuo y rP.preu~ntación a 

lae organizaciones económicau campeuinae 

nacionales e internc1.ciooaleu. 

los mercadeo 

Apoyar la econom.ia campea.ina través de programas de 

asiotencia técnica. organización de aoc.iedadee cooperativaa y 

deocentralizar loa rccuroo~ públicos. Bu o car forma o de 

asociación productiva entre campealnoa y empresarios bajo 

marco que garantice beneficios y aeguridad l.a 

tenencia de la tierra para ambau partes y aoegurar la 

inveroión mediante programas de fomento y difusión del 

marco legal agrario en el exterior e interior del pa.ia. 

Garantizar 100 derechos de 100 jornaleros agr.icolas 

materia de libertad de aoociación sindical, contratación 

colectiva. cumplimiento del pago del sa1ario m~nimo. y 

atenci6n a sus condiciones de vida y de trabajo, sobre todo 

salud. educación y vivienda. 

4.2.2. Socialización en el Plano Legia1ativo. 

Las reforma.e del 6 de enero de 1992. corrigieron algunos 

vicios en materia procesal pero acentuaron oc.ros prob1emas 

sobre fomento la producción. Con la reciente reforma 

posible 1a exístencia de cierras improductivas en todo e1 

territorio nacional. tanto de la pequefia propiedad como las 

de car.lic:ter ej idal ya que al cancelarse e1 derecho de 1os 

núcleos de población de pedir tierraa, se dejó a los pequeños 

propietarios 1a posibilidad de explotar o no explotar 
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tierrao. Además dej6 también 1oe ejidatarioe 1a 

posibilidad de explotar exp1otar parcelas al 

cance1aree también el procedimiento de privación de derechos 

agrarios por inexplotaci6n de oue tierras,. foment~doee con 

ésto que loe grandes capitalistas inviertan en la compra de 

predios como formas de garantizar e1 valor de •u dinero sin 

intención de explotarlos, y que loe campesinos al ver que no 

tierras emigren las pierden 1oe derechos sobre 

ciudades, en muchos caeos, 

rentarla. 

abandonando tierra ein 

Además,. con estas reformas. laa familias campesinas no han 

recibido loe apoyoo Cundamentaleo para el impulso de 

actividad,. a1 contrario. 

reiteradamente obligándole o 

1ee 

vender 

eotá 

BU 

lesionando 

patrimonio 

configurado durante su vida mediante la degenerada función de 

loa bancos autorizados para el deopojo. como puede observarse 

en todos loe créditos contratados. 

Ea evidente la necesidad de legislación agraria 

integrada. sencilla. precisa y justa que só1o puede darse con 

e1 cultivo permanente del derecho agrario. 

Para dar un mejor apoyo aocia1 en e1 p1ano legie1ativo. 

proponen las siguientes reformas 

art~cu1o 27 constitucional. 

E1 texto vigente dice: 

1a fracción XVXX de1 

E1 Congreso de la Unión y las legislaturas de 1oa estados 

en sus respectivas jurisdicciones. expedirán leyes que 

109 



eatab1ezcan los procedimientos para el fraccionamiento y 

enajenac.i6n de las ~xtcnoionea que llegaran a exceder loa 

l~mitee ee~aladoe en las {raccionea IV y XV de este art~culo. 

El excedente deberá fraccionado y enajenado por el 

propietario dentro del plazo de afto partir de la 

notifi.caci.6n correspondiente. Si transcurrido e1 plazo 

excedente 1 ha enajenado, la venta deberá hacerse 

mediante pública almoneda. En igualdad de condi.ci.oneo, 

respetará el derecho de preferencia que provea la ley 

reglamentaria. 

La.a leyes loca.lee organizarán el patrimonio de familia~ 

determinando loe bieneo que deben constituirlo, sobre la base 

de que será inal.ienabl.e y no eatará sujeto a embargo ni a 

gravamen alguno. 

Texto que se reforma y adiciona: 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados 

eua respectivas jurisdicciones~ expedirán leyes que 

establezcan loa procedimientos para e1 fraccionamiento y 

enajenación de l.as extensiones que 1legaran a exceder loa 

1~mitea aeaalados en lao fracciones IV y XV de este art~culo. 

Se instituye un instrumento permanente de autocontro1 de 1a 

pequefta propiedad mediante e1 derecho de la redistribución de 

loe excedent:.es para loa núc1eoe de población y ciudadanos 

mexicanos que denuncien ante loe Tribuna1es Agrarios las 

extensiones de tierra que sobrepasen la pequefta propiedad. 
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Será estimulada 1a producción agropecuaria mediante el 

derecho de 100 núcleoo de pob1aci6n y todo ciudadano mexicano 

para explotar y pooeer tierras, basqueo y aguas ejida1ea y de 

la pequeaa propiedad inexplotadae por un término mayor de dos 

af\oo. 

Este hecho podrá ejercitarse mediante acción popu1ar ante 

loa Tribunales Agrarios loe t~rminos de la ley para 

efectos de conceder al denunciante el usufructo de la 

extensión inexp1otada por el t6rmino de cuatro anos. al 

término del cual ee regresará a su propietario qui6n podrá. 

recuperar propiedad de inexplotac.i6n del. 

denunciante por e.1 término de un afio. La reincidencia en la 

inexplotaci6n por parte del propietario surte el efecto de la 

transferencia de la propiedad inexplotad.a al denunciante. 

Para f i.:nalizar. reconoce el papel fundamental de la 

nutrición y la educación en el largo plazo. Por lo que se 

propone 1a creación de centros educativoo de apoyo la• 

famil.iao campesinas. Un efecto red.istributivo más importante 

s61o será poeib1e brindando mejores arma.e para l.uchar en l.a 

vida a loa que tienen muy poco. 

4.2.3. Capital.izaci6n del. Agro Mexicano en Base a un Nuevo 

Mode1o de Deearro1lo Agr~cola. 

El. art~cu1o 27 constic.uciona1 fue reeu1tado de una l.ucha 

popul.ar armada. Se pl.aom6 en l.a constitución para revertir la 

concentración de la riqueza naciona1 y repartir 1a tierra 

entre quien verdaderamente l.a necesita: l.os campesinos. 
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La.e reformaa hechas por el gobierno saliniata al articulo 

27 constitucional representan el mayor atentado 1os 

derechos y conquiota.a de carácter uoci.a.l de los mexicanos. 

Cance1an jur.ídicamente 

reotitutori.o y dotatori.o 

e1 

de1 

carácter 

precepto 

reivindicativo, 

conatit.uci.onal.; 

l.egalizan loo deapojoa y l.a simulación agraria, y promueven 

la lenta 1iquídación del. ejido y las comuni.dadee. 

Esta contrare:forma pudo ser posible porque en 1ao décadan 

precedentes el. ejido fue pi:eoa del. corporativismo y la 

corrupción. De cota manera ee deovi.rtu6 el. objetivo principal 

y originario del ejido: pudo eer la base de la econom.ía 

campesina; convertiro~ una empresa social dinámica, 

productiva y eficiente, y servir de instrumento para una 

mejor justicia social. 

Con ell.o también se promovió l.a ruina de 1a agricultura 

mexicana. La producción de los eatisfactores básicos para 1a 

población. provenientes del. campo, ha deca!do constantemente 

desde hace 25 años. La importación de a1imentoe, 

consecuentemente, oe ha e1evado. 

E1 deterioro del ejido se ha traducido en un probl.ema tora1 

de1 deearro11o económico de México, en 

injusticia social y en 

eoberan.ía a1imentaria. 

asunto que pone 

factor de 

pe1igro la 

La ruina de la agricu1tura mexicana, incl.uso e1 deterioro 

de la más próspera, con su carga de carteras vencidas, no es 

imputabl.e 1os ejidatarios, comuneros y propietarios 

privados, sino a 1oe gobiernos que 1es han impuesto precios 
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re1ativos y marcoo de comercia1izaci6n deafavorab1ee; a1 

deoplome de la inversión pública infraestructura 

productiva y de apoyo; 1a careet:ía y corrupción de 1os 

mecaniamoa de financiamiento y seguro; a la inaufici.ente o 

inexistente educación y extensión técnica especia1izacla; a 1a 

ausencia de un marco in.etituciona1 efectivo para apoyar 1a 

estructura de coaLoH ~ ingresos CC>lnpet.itivoe. 

Por l.o anterior, debe revercir l.a po11:t.ica de 

estrangulamiento del sector agropecuario y adem.:ie de1 ingreso 

rural. y orientarla hacia un desarrollo agropecuario de 

suficiencia a1imentaria. induotria1ización, elevación del 

ingreso rura1 y saldo sectorial positivo frente al exterior. 

El abandono oficial contrasta con la po1S.tica de l.os paises 

industrializados. de proteger y desarrollar 

agropecuaria y eu población rural. 

producción 

Se propone adoptar una pol!tica de apoyos directos a loe 

productores. sin condicionamientos pol~ticoa y adicionalmente 

a 1os mecanismos de crédito existentes, en el marco de una 

estrategia de suficiencia alimentaria para elevar 1oe nive1ea 

nutriciona1es del pueb1o, el ingreso rural y vincu1ar las 

cadenas productivas 1a industria, el transporte y 1a 

comercialización de la producción p:.r.imaria. 

Para aumentar la productividad de 1as diferentes formas de 

asociaciones oocialee de campesinos, es necesario simplificar 

y dinamizar el gasto gu.bernamenta1. Sin embargo se deben 

evitar 1os subsidios indiscriminados, que benefician a ricos 

y pobres por igual. Las pol.!ticae deben ser eel.ectivae para 

que l.os eet~muloe realmente lleguen a 1oa que no tienen. 
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En primer t6rmino es necesaria 1a inversión en 

infraealc.ructura, tecnol.ogl:a e insumos teniendo en mente 1ae 

desigua1dadea l:nter intraeetatal.ee. Se trata de que l.a 

inverai.On p0b1ica fl.uya a l.aa regiones en que ae ubican l.os 

agricu1toree pobres. En •egundo t6rnú.no. una pol.l:tica de 

acceso equitativo a l.oa in•umoe no afectarl:a directamente el. 

grado de desigual.dad en l.a dietribuci6n de tierra. pero al: l.a 

desigual.dad en l.a productividad del. insumo, l.o cual. puede 

aminorar l.a brecha de ingresos entre los ej ida.tarioa. En 

tercer tErmino, tiene aentido eubeidiar l.oe costos de 

tranaacci6n de l.oa bancos y aseguradoraa a fin de que dichos 

intermediarios tengan incentivos para canal.izar servicios 

financieros 100 agricul.torea pobres con viabil.idad 

productiva. Lo mismo puede decir de 100 servicios que 

podr~an prestar 1oe tecn61ogoo a 1oa agricu1tores pobres. 

E1 esquema de subsidiar 1aa ta.oae de interés es regresivo 

en términos ele distribución cle1 ingreso. pues 

caracter!eticamente s61o 1oe agricu1tores no pobres e inc1uao 

1oa ricos reciben 1oe recursos preferentes. Igua1 sucede 

cuando 1oe paquetes tecnológicos de fomento se ofrecen sin 

distinción de peculiaridades eocioecon6micas de1 campesino. 

Las pequen.as extensiones de tierra podr~an no servir de 

garant~a de pago para avalar el vo1umen de1 crédito. por la 

re1aci6n de loe va1ores monetarios tierra-préstamo. En 

consecuencia. se justifica la existencia de una banca de 

fomento que avale 1oa préstamos de la banca comercial. 

siempre y cuando su operación se atenga a estrictos criterios 
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de rentabi1idad. No ee trata de que •uba~die, aino de que 1o 

haga de manera diferente y sin perder dinero. 
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CONCLUSXONES 

Las reformas al. art1cul.o 27 están pensadas para 

aol.ucionar l.os verdaderos probl.emaa que aquejan al. campo. 

corno 1a :fal.ta de empl.eo. de inver•iones. de :financi.amiento. 

mejor<Ar l.oa precio• de garant.1'.a. etc. Las reforma.a tienen 

como propó•ito in•cribir l.a producción de ej.idoe y 

comunidades bajo l.au l.eyea de l.a. acumul.ación capital.ieta y 

otorgar pl.enaa garant1ae jur.S::dicao 1a propiedad 

l.at:lfundieta. 

Loa mercados agr.1'.col.ae ae abrieron. el. ejido con su 

producto principal. el. ma.S::z. ha visto eer.iamente atacado. 

el. cap.it:.a1 privado no ha entrado rescate. prefiere 

aprovechar l.oe mecanismos de arrendamiento que l.e permite l.a 

l.ey y cul.tivar productos de exportación; l.a importac.i6n de 

productos al.imenticioa tradicional.es el. ma1'.z y el. 

frijol.. demuestran que el ejido y l.a comunidad no pueden 

competir sin tecnol.og.1'.a apropiada. (semil.l.ae mejoradas y 

mecanización de actividades) 

deberá cubrir carencias 

final. de cuentas el. estado 

cuando menos impulsar l.a 

asociación en el. campo por medio de est~mul.oe ya sean 

fiscal.ea. subsidiarios o de cual.quier otra 1'.ndo1e para quien 

invierta en e1 campo con 1oe ejidatarios. 

Loe propóa.itoa no escritos de l.a reforma al. art.1'.cu1o 27 

constitucional.. pero que en su esencia son 1os que se buscan 

con su apl.icaci6n son: 

a) Suspender e1 reparto agrario; esto es. suprimir el. 

derecho de 1oa campesinos a ser dotados de tierra. 

l.l.6 



b) Privatizar una gran cantidad de tierras ejidal.ee y 

comunal.es. 

e) Crear tribuna1eu agrarios en los estados para que 

encarguen de los expedientes que 1ee turne la SRA. 

d) Permitir que las corporaciones puedan adquirir en 

propiedad,. tierra para cultivo o para aprovechamiento 

ganadero y pesquero. 

e) Crear nuevas formas de aoociaci6n el. campo que 

permitan 1a participaci6n de cap1ta1~etas en loe ejidos y en 

1as comunidades (tanto para financiar la producción como para 

apoderarse de 1ae tierras) . 

f) Reconocer a la pequena propiedad forestal. con un l~mite 

de 800 hect~reae,. que podrá ser vendida,. rentada,. etc.,. a los 

terratenientes. 

g) Creación de l.aa sociedades mercantiles,. que será la 

forma legal de adquirir la participación y ilpropiaci6n de l.a 

tierra por el. capital privado. 

h) Otorgar la propiedad de la tierra ej idatari.oa y 

comuneros,. 

renta.rl.a. 

para que éstoa puedan 1ibremente vender1a 

i) Crear nuevos l.atifundios, 1egalizar loe eimu1ados y 

acrecentar a1gunos de 100 ya existentes. 

j) Permitir 1a inversión y 1a compra de tierra a1 capita1 

extranjero. 

La adecuación de 1a política soc!.a1 agraria en e1 campo 

mexicano las nuevas po1!ticaa econ6micaa g1oba1izadorae 

tienen como objetivo fortalecer 1a 1ibertad y seguridad en la 

tenencia de 1a tierra desde un modelo individua1ista. as~ 1a 

óptica oocia1 de un nCic1co agrario limitada por e1 
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inter6e de los integrantes propiciando 1a inseguridad d~ la 

permanencia de 1a tierra cjidal y comunal. 

Se .incorporó al. ~rcado la mi.tad de1 territorio nacional. 

las reglas dc1 mismo obligan a concentrar la propiedad d~ la 

ti.erra. el. f!.x.ito deo la inverei6n debe reflejar .. 1 

tama.150 de la •empren.a•. Todav.!a. estamos cerca del. inicio de 

la re~orma, aun no ae perciben los efectos y cambios realee 

en el proceso productivo y la pooeoi6n de l.a tierra porque el 

proceao de •decuación y medición por medio del Procede no ha 

terminado. 

Con ea tas reforma e se da por t:erminado1 de hecho y 

1egalmente. el reparto agrario. aunque todavia haya tierras 

para repartir. eludiendo de esta manera la obligación moral y 

jur.!dica que tiene el E atado 

campesinos que carecen de ella. 

revolucionario 

Con ea to. 

loa 

darán 

concentraciones de tierra en pocas manos1 lo que ea un grave 

retroceoo en la apropiación de1 proceao productivo por parte 

de organizaciones campesinas que ae encuentran en eaa etapa; 

habrá desempleo y emigración de campesinos hacía 1aa grandea 

ciudades o al extranjero; especu.1.aci6n en la compra-venta de 

tierras; conflictos internos en ejidos y comunidades1 y 

conf1ictoe sociales. 

El prob.1.ema agrario no resuelve regreaando a la l.ey 

anterior. Por 1o que ea necenario una nueva modificación al 

art.!culo 27 constitucional. para fortalecer a1 sector 

agr~rio. Adecuándolo hacia una nueva óptica social. 

La grandeza de un pueblo comienza con la autosuficiencia 

a.1.imentaria. se deben buscar mecaniamoe para que e.1. campo 

produzca el. alimento de los mexicanos; las importac~onee de 

l.l.8 



ma!z del. extranjero solo empobrecen ma.11 al campesino. l.a• 

eeonom!a.a de primer mundo mantienen subsidios en gran parte 

de au producción agropecuaria. no ea poaibl.e eOlftpetir bajo 

eaaa condicione• y ao1o 

conaull'lC>. 

La rerorma ••l.iniata es importante por intento de 

tran•LOX"IMlr l.a aituaci6n jur!dica y económica del. campo. pero 

la cue•ti6n principal.. es l.a efic•c::ia de eua efectos •obre 1a 

real.idad &oc::ial.. que l.a revelan como insuficiente. sobre todo 

porque l.oa problema• econ6micoe que padece el. campo no &OD 

sol.amente de origen jur!dico. 

El. probl.ema de fondo parece ser la falta de inverai6n, 

crédito. infraestructura. sistemas de riego para capital.izar 

el. campo. y de certidumbre jur.!dica sobre l.a propiedad. 

Reeu1ta dif !cil que en un breve per!odo se modifiquen 

practicas que han prevalecido por más de setenta afioe. Sobre 

todo si ee pretende a1canzar la j~aticia social.. 

Para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. e& 

tarea prioritaria l.a erradicación de l.a míaeria, l.a 

ignorancia y 1a explotación. además de deearro11ar una 

pror.unda reforma pol..i.tica basada en el. consenso eocial que 

anul.e l.as formas corporativas de control pol.!tic::o y ].a 

corrupción como sistemas de vida del. gobierno. una reforma 

pol~tica que garantice el. respeto a1 derecho de tener una 

vida digna. a la libertad y la igual.dad de oportunidades para 

los mexicanos. 
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