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Antecedentes  Histbricos. 

A $in de  explicar la manera  como  se  propicib ! a  "prcpiedad 

oriqinaria  de ia Nacibn",  de  donde  derivan l a s  tres  formas  prin- 

cipales  de  tenencia  de la tierra:  comunal,  eiidal y pequeña 

propiedad, a que  se  refiere el precepto del artlculo # 2 7 ,  se ve 

que tal propiedad  originaria,  despues  de  que  habla  sido  adquirida 

por  los reyes  de  Espana, a t l t ~ l o  de  patrimonio  propio,  que 

provenfa  de la donacibn  que a su  favor  hubiera  hecho el Papa 

Alejandro V I ,  a traves  de las correspondientes  bulas del 3 y 4 de 

mayo de 1493 que para tal efecto  exnidiera,  de la que  gozaron 

durante mas de  tres  siglos  que  durb la dominacihn  espanola, y con 
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la cual hacfan  mercedes,  donaciones.  etc., a los particulares: 

una  vez  que  nuestra  Nacibn  recuperb  su  independencia,  esto es, 

que  se  declarb libre y soberana y que  fue  reconocida  como  tal, la 

Nacibn  mexicana,  sustituyendo a l o s  suscdichos  reyes  españoles, a 

los  cua.les se  habla  reconocido  como  "propietarios  originarios"  de 

las tierras y aguas  que  llegaron a constituir lo que llego a ser 

"Nueva Espaiia", aplicandose  para el caso ei derecho  de  reversibn, 

tomando  su  lugar,  se  convirtib  en la multicitada  "propiedad 

originaria.",  de  donde  derivan  todos los derechos  de  propiedad 

Plena  de  que  esta  investida  desde  entonces  nuestra  Nacihn, situs- 

Cihn  éSta  que la faculta  para  que  disponga  de dicha. propiedad 

como  mejor  convenga a sus  intereses. 

? 

sin embargo, la cuestibn s e  reduce a una  simple  declaracibn 

de  dominio  eminente del Estado  sobre  dicho  territorio, la cual se 
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basa sn  :a  teorla  que  consideraba S is propiedad c3mo una fun- 

?ue  este  tenga el referido dominio eminente  sobre e1 aiudido 

las modalidades  que  dicte ei interes p h b i i e o .  a l a  recha  inclu- 

so e1 int.eres socia.¡. 
a 

La atribucibn  constitucional  de ia propiedad  originaria  de 

ia Nacihn  es el fundamento  de  toda la estruct.ura  econbmica del 

rggimsn ds nconomfa  mixta  que  hemos  adoptado como modelo, y del 

papel del Estado  en la materiz. Distingue  a  nuestro  Estado  de los 

Estados  liberales y sociaiistas o comunistas  (estos  hltimos)  ya 

en  extincibn por la aguda  crisis  que  estan  padeciendo,  en  virtud 

de  que para los primeros, la propiedad e s  un  derecho  anterior  a 

ellos; es  un  derecho  natural  inherente al ser humano,  mismo  que 

el Estado  debe  reconocer y proteger  de  manera clara e  indudable, 

y los segundos  establecen o estableclan la propiedad del Estado 

en  terminos  absolutos  e  indescutibles. A s f ,  pues, la propiedad 

originaria  de  que  se  trata,  arraiga  en la nocibn  de  sohsranla 

na.ciona.1, pues a l  hacer  a  un  lado la doctrina del derecho  natu- 

ral,  a la cual ya se ha aludido,  como lo hace  nuestra  Constitu- 

cibn  en el primer  parrafo del articulo 27, so1ament.e por un  acto 

de  sobera,nfa  polltica el derecho  puede  determinar las caracterfs- 

ticas  de la propiedad,  sobre  todo  cuando  ésta  abarca  todas las 

tierras y aguas  comprendidas  en el territorio  nacional. Esto hace 

que e l  numeral  que  estoy  estudiando  considere e incluso  conciba a 

la Nacih, como  sociedad  política  creadora  de los derechos  de  sus 

miembros; por  tanto, la propiedad  en  nuestro  pals  resulta, por su 

origen  en el que  esta  inmersa,  una  determinacibn pollt.ica, que 
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V ”  +JoOLr iene ,  a üartir 3, 1917, dei movimiento  armado  lniciado  en 

1910. 

3e ah1 1s ,doble dimensi&n  de l a  idea ie inaci3n 3omo proyecto 

:,/ f1Jndamen~o  constitucionai ,?ue s o c r ~ )  SLI ?oder  soberano 

debe sonstr~~ir el Estado, como su brgano de .zt~jetivacibn. 

Ahora  bien,  para  entender c b m o  e s  posibie  basar el origen  de 

ia propiedad  en  un  proyecto,  debemos  recordar ei caracter  estric- 

t.amente jurfdico de la propiedad, su permanencia a l  ambito del 

deber ser y que la Constitucibn  producto d e  la Kevolucibn  crea la 

nueva  normatividad  de las relaciones  sociales, las cuales  han  de 

adecuarse a ella para e1 cumplimiento  de  su  proyecto.  Ademas la 

propiedad  originaria  no  es  un  concepto  his’tbrico, ni supone  que 

la apropiacibn  de los bienes  corresponda a su afirmacibn:  consti- 

tuye  una  declaracibn  de  soberanla  que  somete 1a.s reisciones  de 

apropiacibn a nuevas  determinaciones  jurldicas  para  constituir la 

propiedad. 

En  slntesis.  puede  decirse  que la propiedad  en  nuestro pals 

e s ,  de  acuerdo  con el orden constit.uciona1 que la reglamenta  con 

tal caracter,  an derecho  polftico, y que  en  razbn  de e l  se  con- 

figura  un  derecho  sociai y no una garantfa. individual, h3.st.a en 

el caso  de la pequefia propiedad  rural, puelsto que  gsta  se  halla 

limitada  en  cuanto a su extensibn y calidad d e  tierras  que 5 8  

pretenda  tener  con  dicho  caracter. 
S 

Asimismo  es  conveniente  establecer  que el dominio  soberano 

de la Nacibn  sobre la propiedad  orizinaria de que s e  habia, de 

ninguna  manera  se  puede  identificar o confundir  con el dominio 

eminente,  entendido este como la mera fa.cultad que  tiene el 

Estado  para  legislar  en  materia  agraria,  ya  que tal derecho 
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criginario  de la propiedad  de la Nacibn st? manifiesta en dos 

rormas  esenciales:  en las modalidades  que e!sta puede impctnz-r 3 la 

propiedad privada, y en  cuanto  a los bienes  reservados al dominio 

directo  de la referida  Nacibn,  que  sblo  ella  pueae  administrar 

con la participacibn  de  sus  brganos  federalas. 

Finalmente  puedo  concluir  que  es  alrededor  de los conceptos 

que  acabo  de  exponer,  sobre los que g i r a  la estructura del 

artlculo 27 constitucional,  exclusivamente por lo que  hace a la 

ma.t.eria. agraria que regula,  ya  que  tambien  abarca  otras  materias 

que no  tienen  nada  que ver con e l  a g r o ,  como  es la cuestibn  de 

los energGticos,  pesca,  zonas  federales,  plataforma  continental, 

etc. 
S 
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Situacibn Econbrnicosocial de Mr3xico. 

Las leyes de  desamortizacibn y nacicnalizaci5n  de  biznes  de 

:;omunidades civiles y religiosas  (expedidas  en 1859) tenlan por 

1;nalidad fraccionar i o s  zrandes  Latifundios  eclesiasticos -7' 

r~ducirins a pequefias propiedades  para el mejor aprovechamiento 

de la tierra. 

pero e n  vez de esto  resultb que i a s  propieds.des desamortiza- 

)das del =.lero y 13s de  comunidades y pueblos  indigenas  se t r a n s -  

formaron en  grandes  haciendas, p u e s  los latifundistas  se 

apoderaron por medio  de ia usura o ei despojo.  de i a s  parcelas 

individules  que  hablan  recibido los indios al fraccionar las 

propiedades  comunales  de ios pueblos. 

E5 as1  como los terratenientes  mexicanos y p0derosa.s compa- 

iiias extranjeras, al amparo de las Leyes  de  Reforma,  adquirieron 

grandes  extensiones  territoriales.  de las cuales  despojaron a los 

campesinos  que por su  ignorancia no hablan  podido  iegalizar  su 

pequeña  propiedad,  quedando  convertidos  en  miserables  peones al 

servicio de los propietarios  usurpadores. 

En 1833, bajo el gobierno  de Manuel GonzAlez,  se  ex~idir~ una 

Ley  sobre  deslinde  de  terrenos y colonizacibn,  a;~torizando la 

forrnacibn de  companias  des1indadora.s  que  aprovecharan los terre- 

nos  baldios,  es  decir,  sin duefio, y dAnd,oles facultades para 

fraccionarlos y transportar  colonos  que los cultivaran, por lo 

cual recibirlan  en  compensacibn la, tercera, 'p3rt.e d p  terrenns 

deslindados. 

Con el apoyo  material  de la dictadura, las compafíias deslin- 

dadoras  consumaron  durante m b s  de  treinta  asos el mas injusto 
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despojo  de  tierras,  valiendose  para  elio del incendio  de los 

pueblos o de los asesinatos  en  masa  cuando  se  resistlan. 

En el lapso  de I 8 3 3  a 1910 las compañlas  desiindadoras 

repartieron mas de 60 millones  de  hectareas  de  magnificas 

tierras, ias cuaies  se  vendieron  a  prec1.0~  irrisorios, y se 

construyeron  enormes  latifundios  monopolizados por no mas de  cien 

propietarios,  en  tanto  que mAs de 1.1n mil l h n  lcie ca.rnpesincs fueron 

despojados de 51-15 ti~rras. 

Eajo el r -q i rnen  dei iatifundismc. !as c o n l i c i c n e ;  d e  expio- 

taci8n de ia.  tierra r l ~ e r o n  desfavorables  en  cuanto a. su rendi- 

miento,  pues  en l a s  grandes  haciendas a veces  no  se  aprovechaba 

ni la décima  parte  de los terrenos: lo que  hizo  que  muchas no 

fueran  sino  grandes  extensiones  desérticas. 

Por otra  parte, los terratenientes  mexicanos  no  pusieron 

mayor  empeño  en  mejorar la técnica  de  cultivo,  conservando las 

formas  primitivas  basadas  en la fuerza  ruda del campesino  y  de 

los animaies  domksticos, y s b l o  en  algunas  areas  productivas 

dirigidas por extranjeros  penetrb la  t&cnic:a moderna. i! 

En consecuencia, los latifundistas  mexicanos no fueron 

capaces  de  producir el malz y demas ssmi1la1.s  indispensa.ble5  para 

ia aliment.acibn del pueblo  mexicano; por io que  en  varias  oca- 

ciones  surgieron  serias  crisis  agricoias  (como las de 1891 y 

1 8 9 6 ) ,  en  que por la carencia  de  granos  alimenticios  hubo  necesi- 

dad de  importarlos  de  Argentina  y los Estados  Unidos. 

LOS pueblos  indigenas,  despojados  de sus tierras  comunales, 

se  convirtieron  en  siervos  de los terratenientes  en  calidad  de 

Peones  encasillados, 10s cuales  fueron  explotados p o r  la tienda 

de  raya Y por los procedimientos  mas  crueles,  como 10s de depor- 
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tar ~~ender S ! o s  indios  rebeldes  como ~sclavos, o asesinarlos 

e n  masa. 

fidemas 1 0 s  tres miilones de jornaieros  que  entonces  existian 

p,aiiaban en !a miseria,  porque  trabajaban  "de 5 0 1  a s o l "  Y el 

saiario  que  se  pagaba  en el campo  (alrededor ce 1910) seguia 

siendo igual 3.1 que  se  pagaba a, fines del régimen  colonial,  un 

promedio  de 120 pesos al año;  en  tanto que los precios  de las 

subsistencias  hablan  aumentado  en  una a i  ta  proporcibn. 

Ahora  bien,  tales  fueron los males  causados por la dictadura 

a la nacibn  mexicana y las cs~usas  de ia inevitable  reaccibn  de 

las clases  desposeidas y explotadas  contra :sus opresores, y que, 

tras de algunas  manifestaciones  aisladas  de  insurreccibn,  se 

manifiestan  en  forma  arrolladora y definitiva  en la Revolucibn 

Nacional  de 1910. En la cual el grito  de los revolucionarios del 

Norte  pidiendo  Sufragio  Efectivo y No Reeleccibn,  fue  secundado 

por  los labriegos del Sur,  victimas  de la codicia  de los grandes 

terratenientes,  clamando  Tierra y Libertad. 

Erniliano Zapata,  que  habla  sido  victima y testigo  de 10s 

atropellos e injusticias  que  se  cometian  con 10s campesinos 

surianos,  fue el primero  que  secundb el movimiento  revolucionario 

en  contra del gobierno  de  Diaz.  Este  movimiento  tenia por princi- 

pa.1 propbsito el restituir  a los campesinos las tierras  de que 

hablan  sido  despojados  en  diversas  &pocas, y dotar de ellas a 

quienes  jamas  las  hablan  tenido.  De  este  modo, el movimiento que 

se habla  iniciado  para  reinvindicar  libertades  politicas, s e  

transformb  en  una  revolucibn  politico-social que perseguia  como 

finalidad la redencibn  econbmica del campesino. 

Todo la anterior  se  consagra el 5 de  febrero  de 1917,  cuando 
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indispensables  para el fomento  de la agricultura. 
LJ 
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"EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Y SU REFORMA DE 1991-1992." 

(Aspectos Jurldicos) 

La  exacta  comprensitn del problema  jurfdico  funda.menta1 que 

conlievb  como  defecto  de  origen y el alcance ! e s a l  que Pntraiio en 

su  planteamiento la iniciativa  de  reiorma ai articulo 27 consti- 

t,~-icionai, q u e  p i  titular del poder ejecuti.~o federal  presentb  en 

p i  mes d e  noviembre de 1991 al Congreso  de la Unibn.  requiere 

considerar,  siquiera  sea  de  mado  breve, 10s puntos  sobresalientes 

q u e  esta  contiene a fin de  establecer  con  toda  claridad el marco 

referencia1  que  sirva  de  base  para el desarrollo d e  la presente 

tesina, para estar asl, posteriormente,  en  condiciones  de  exponer 

y analizar la nipbtesis  de  trabajo a que el mismo se suscribe, 

pero s b l o  en dos de  sus  aspectos  que he considerado mas impor- 

tantes: e1 de la anticonstitucionalidad y el antiagrario te1 

primero  suscrito  dentro  de  este  punto y ,  el segundo  dentro  de los 

dos  subtemas  siguientes), como respuesta  tentativa a l  referido 

problema  que  plantea  dicha  reforma. 

Tal iniciativa  propone la abrogacibn d e  l as  fra,cciones X, 

X I ,  X I I ,  X I I I ,   X I V  y X V I ,  y la derogacibn  de la fraccibn V I ,  

todas  ellas del parrafo  noveno, a s 1  como  tambibn la deroqacibn 

dei parrafo  tercero, del articulo 27 constitucional. 
11 

Con  respecto a las fracciones  que s e  abrogan.  esto  trae  como 

consecuencia la desaparicibn  de divers3.s dependencias y de la 

casi  totalidad  de  varias  autoridades  en la materia 3. que s e  alude 

en la fraccibn XI ya  citada:  en  cuanto a las restantes  que 

también  se  abrogan  es  de  decirse  que las mismas,  en tbrrninos 
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generales,  se 

asuas.  con 

constituciona 

expresamente 

conciuido. 

refieren a ia zestitucihn o dotacibn  de  tierras y 

lo cual ia iniciativa  de  reforma ai ;rt!.:uio 27 

1 que  propuso el titular del poder ejecutivo federal 

establece ~ u e  i a  reforma  aeraria  Pn t a i  a s p e c t o  ha 

La propuesta  de  que  se  trata  fue  aprobada  con  fecha 2 de 

diciembre  de I 9 9 1  por las comisiones de  Gobernacibn y de  Reforma 

Agraris., que  act~~aron unicias. d e  ia C3m3.1-a de Di~utados: l u e g o .  

p 1 - 1 ~ ~ ~  p o r  ~ r i n c l p l ~ ,  la rpforma va es ~n hecho  consumado,  en 

virtud de que a la misma s b l o  se le hizo una  adicibn  de  fondo. 

c0nsistent.e en fiiar los limites a ia propiedad rural  de ias 

sociedades  mercantiles,  que  sera  de 2500 héctareas, de  conformi- 

dad con el agregado  que  se le hizo a la fraccibn i V  del parrafo 

noveno del multicitado  artlculo 27 constitucional. 

. .  

E s .  pugs, por ello  que el estudio  de  dicha  reforma  cobra  una 

importancia  que  no s b l o  s e  queda  en el campo,  sino mas bien 

traspasa  fronteras  sociales,  con las cuales  se  pretenden  cambiar 

las conductas  conservadoras d 2  la economia  mexicana y ,  por otro 

lado. se  tiene l a  intencibn  de  seguir  avanzando 3, la insercibn  de 

las pollticas  econbmic3.s glohsie;. Fin3iment.e ei inter&s  en dicho 

estudio, e s  porque  pretendo  que  demuestre el grado  de  madurez 

PolItica existente  tanto  en e l  gobierno  federal  (lhgica  de la 

reforma.!. como de la sociedad  en su conjunto (el poder ver si es 

E l  Neoliberalismo,  una  Polltica  de  Antidesarrollo  Rural). 

Ahora  bien, la dimensibn social  que  tiene  como  trasfondo 

dicha  reforma,  es  para el caso de las po81itica= p3b]icas mas 

importante,  debido  claro al aspecto  econbmico que t.iene una 

estrecha  reiacibn  con el ambit0 polftic~. 12 
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Derechc;. 

Desde el punto de vista  sociolbgico !poiltico. si tlnico que 

p u e d e  hacer  una  constitueibn es el poder  constituyente. YLiien e 5  

e i  6nico  que  tienen l a  capacidad  de  "realizacihn"  constitucional, 

0 s e s .  i .3  e ~ . p a ~ i ~ ~ . d  d e  " ~ ~ n s t ~ u i r " .  El poder constituyente  es el 

Clnico poder c o n  capacidad de crear ! a  constitucihn v ,  ademas, 

p a r a  hacerla  regir. 

El poder constituyente  radica y devie'ne del pueblo,  quien 

expresa  su  soberana  voluntad por medio del Congreso  Consti- 

tuyente,  que es un  brgano  natural. El Congreso  Constituyente es 

el puebio  mismo y no  puede ni debe  considerarse  como  represen- 

tante. 

La  soberanla del pueblo  reside  en el pueblo, p e r o  como  serla 

imposible  que  todo el pueblo  hiciese la constitucibn  entre  otras 

razones.  porque las personas  que la conforman jamAs  llegartan . a  

gonerse  de  acuerdo.  es por  tal motivo  que  se  eligen  diputadas 

denominados  constituyentes  para  que  formulen ia Constitucibn, 

pero  en  realidad  es el pueblo  mismo  como  ya  se  dijo,  quien la 

hace, s i  se  quiere  pensar  asi, por mediacibn  de  tales  diputa,dos. 

quienes  ievienen s u s  naturales  mandatarios. 
1 '2 
I I_ 

Empleandose  una  ficcibn  jurldica, el pueblo institu;pe no-  

deres.  en  este c a s o ,  esto si podran iisz3rse a . ; ~ n ~ i : ~ e r ~ ~  ~ ~ ; ; 1 o  . .  

.,, c, 7. LA.2-aer .os 4 - :i represent ant^^ d e 1  : e f e r i d o  p u e b i o .  bajo e s r e  p ~ ~ e s t o ,  

2i ? ü d e f .  C G Y 1 5 t i L u i d o  c a r e c e  ya  de  poder  constituyente,  pasando a 

ser PQr esta soia razbn,  un  simpie  servidor.  La  Constitucibn 
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p o s + , . : l a d o s  basicos  que le han  dado  vida y vigencis. piena  hasta la 

fecha.  pues  para  que  esto  sucediese, p o r  principia, deberla. 

c a m b i a . r s e  el modelo  rlgi2sz de .const.ituci&n t?ue el p u e b l o  se  dio 

en el ;.Congreso Constituyente cie Queretaro, por e l  flexible  que 

ngnca ha tenido  aplicacibn. ni siquiera  tehrica  en  nuestro  pals. 

,in embargo la constitucibn, b a . j o  e s t a s  circunstancias. 

puede %J de hecho  ya  pudo  ser  reformada.  pero  esto  que  se  hizo  fue 

al margen  de la propia  constitucibn. YJ. que de  acuerdo c o n  Emilio 

R s b s s a .  no e5 posible  supiantar l a  Idea d e l  pacto original: e1 

sistema  de  reformas  no  puede  tocar las columnas  de la Constitu- 

cibn. no puede  modificar el espiritu  primario de la Constitucibn. 

La constitucibn  no s b l o  es la normacihn.  sino  resumen  de las  

 consecuencia^ de  movimientos  sociales:  no  puede  dejarse  en  manos 

de los poderes  constituidos el poder  constituyente. 

Con lo cual la iniciativa  de  reforma al articulo 27, no  se 

hall&  dentro del marco  juridico  que  establece  nuestra  constitu- 

cibn.  En  principio  porque  no  atendib a  los antecedentes  histbri- 

C Q S  ;{ iegales que  existen al respecto  en todo el orden  constitu- 

ciona.1 y reglamentario  nacionai.  motivo por el cual  dicha  inicia- 

tiva  fue  totalmente  improcedente  conforme a derecho. 

En mi opinibn, el punto mas nega.tivo de la inicia.tiva., . I  ? 

que p o r  lo mismo  exigirla  modificaciones mas sustanciales,  es el 

rela.tivo a las sociedades  mercantiles.  Estas,  llamense  sociedades 

civiles.  anbnimas. por acciones o mercantiles. segfin l a  &poca  de 

que  se  trate.  han  estado,  en  una u otra  forma,  presentes  en el 

artlculo 27 desde  que  se prornulgb  la Constitucibn d e  1z57. 14 

Inicialmente  se le excluye,  junto  con las eclesiasticas, d e  

tener  propiedad e incluso  administrar  tierras  de  campo. Ya ade- 
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lantado el porfiriato,  se  cambia  ese  trato:  desde el 14 de  mayo 

de 1901, ya  pueden  tener y administrar  "los  bienes  inmuebles y 

capitales  impuestos  sobre  ellos  que  se  requieran  pare el sosteni- 

miento  de las mismas". El caso m8s conocido  en  que  esto se aplicb 

fue el de las compañias  deslindadoras, que? como es sabido acapa.- 

rarbn  grandes  latifundios. 
15 

La  revolucibn  barrib  con  este plant,eamiento. El proyecto 

que  Carranza  envio a.1 Congreso  Constituyente  de 1916-17 regresa 

en lo fundamental al tarto  que  se  da  a e5;tas compañilas o socie- 

dades  en el texto  original  de la Constitucibn  de 1857. Pero el 
16 

constituyente  considera  poco  categbrica la formulacibn  de  Carran- 

za y tajantemente  establece,  en la fracciOn I V  del citado a.rtlcu- 

lo, que  "las  sociedades  comerciales, por acciones, NO podrhn 

a.dquirir,  poseer o administrar  fincas rOsf,icas". Este  texto  sigue 

se  propone  cambiarla, y dejarla  en la de  terminos  similares  a 

los de la reforma  porfiriana:  "las  sociedades  mercantiles por  

acciones  podran  ser  propietarias  de  terrenos  rbsticos,  pero 

bnicamente  en la extensibn  que  sea necesa.ria p~.ra  su objeto". 

Como el "objeto", al igual que el "fin" de1 texto  de 1901, puede 

ser la gran  explotacibn  agropecuaria. o inciuso la especulacibn 

inmobiliaria, eso da  pie  para la reconst,ruccibn  de los latifun- 

dios,  aunque  sea,  en  versiones  mhs  modernas. 

Es  indudable  que la deficiencia  a,limentaria  esta  a la 

vista,  pero la resolucibn  a tal problema  en  ninguna  manera  puede 

o podra  llevarse  a  cabo  empleando  para e l  caso la vila que  se 

hallb  implicita  en la iniciativa  que  estoy  estudiando,  porque el 

campo  no  esta  en  crisis,  sino la crisis  esta  en el campo. El 
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probierna alimentario m A s  que i e  formas j : ~ r . ! d i c a s  es de f o n d o  

econbmico: !cbrno y con q u e  nedios f i n a n c i s r o s  habrz-;;, . ' >  :grar 

l a  tan . j e s e a d a  zomo necesaria  autosuficiencia  alimentaria  en 

Mexico! E s t o .  corno s e  ve. mas que de n a t u r a i e z a  j ! ; r i d i c a  de 

car8cter  econbrnico, y es aaui  dr,nie  verda.dera.rnent.s debe '7 deberla 

modernizarse el ca.mpo, S fin  de  que  en  realidad  sea eficiente y 

productivo. Es p o r  ello que  dentro  de e s t a  tesina  se le dedican 

dos subt.srnas a este punto,  con el fin de Pntender el impacto 

s o c i a l  de la misma. 
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NOTAS. 

1. - )  Es  e i  ~erecho de soza r  * I  disponer de una casa !bienes 

ralces)  con  exclusibn  de  otra  persona y en  zonjunto (con la. comu- 

n i d a d .  generalmente  2stabiecida  en  un  mismo  territorio 

i o r i q i n a l ) ,  unida por l a z o s  histbrisos,  religiosos -Y' econbrnicos 

en  mayar o menor grado. 

2. - 1  Andrés Mol ina Enrlquez, 

3 . " )  Quedando para tal efecto nulos los derechos  de los 

reyes. 

4 . " )  Artlculo 27 Constitucional  original. 

5 . - )  Fundamento  de la ConstituciBn  de 1917. 

6 . - )  A pesar  de  que el objeto  de  esta  tesina  es la cuestibn 

agraria, no h a y  que  olvidar  que  todos  estos  puntos  cobran  rele- 

vancia  dentro del proyecto  modernizador. 

7 . - )  S e  toma  como  punto  de  partida  esta  epoca  dentro  de la 

cual lo fundamental es la formacibn  de l a  ideologia  revolucio- 

naria y su  consoiidacibn  dentro del marco  de la Constitucibn  de 

1917. 

$ . - I  Influencia del capital  extranjero y fuga de  rique- 

za  natural. 

g . - )  En este  Plan  se  encuentran los principios  zapatistas. 

l o . - )  Constitucibn  Polltica  de los Estados  Unidos  Mexicanos, 
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?léxico. 1397. 

iZ.-j En  materia  jurldica. p e r o  en el 3mbita (de poilticas 

nt~blicas se anaiizaran mas adelante. 

14.-) "La  ConstitucitJn  Mexicana  en el siglo XX". Gutierrez, 

Sergio E. Y Eives.  Roberto S. 

15.-) "Reformas  Constitucionales", P. Castro,  Leone1 

(cornpilador). 

1 6 . - )  "La  Constitucibn  Mexicana de 1917". Carpizo, J o r g e .  
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GLC1IBALIZACION  ECONOMICA Y' L A S  NUEVAS 

POLITICAS  GUBERNAMENTALES- 

Las Condiciones  Impuestas por la Globalizacibn. 

El tema de la globalizacibn  constituye  uno de los mas impor- 

t.antes por su  repercusibn  sobre las actividades  productivas 

agropecua.rias y s o b r e  la vida  de la pob1ac:ibn  rural. El proceso 

de  globalizacibn  sintetiza  algunas  de las tendencias  dominantes a 

nivel mundial,  ya  que, por una  parte,  se a.socia a la denominada 

revolucibn cientlfico-tecnol~gica y, p o r  otra, a la configuracibn 

de  una  verdadera  economfa  mundial. A s 1  mismo el impacto  desde el 

que y cbmo se produce: las relaciones  que  se  establecen  en el 

interior  de cada  cadena  productiva; las fclrmas y  condiciones  de 

vida  de  sectores  cada vez m8s amplios  de la. poblacibn  mundial.  En 

gran  medida,  como  resultado  de los cambias  generados p o r  las 

nuevas  tecnologIas  de  comunicacibn, el intercambio, la realiza- 

Cibn  monetaria y el consumo  se  acortan, danldo origen a 1 0  que  se 
1 

ha dado llamar la "Aldea Global''. Por otro lado, la biotecnologia 

contribuye a reducir  considerablemente las rigideces del sector 

agropecuario,  cuestionando  seriamente 1a.s llamadas  "ventajas 

comparativas",  asociadas  b2sicamente  a la disponibilidad  de 

determinados  recursos  naturales  y  a ias bondades  climaticas, 

ventajas  que  paradbjicamente  han  sido  mencionadas  para  justificar 

2 la apertura  comercial  indiscriminada. 

Precisamente  uno  de los Bmbitos  que  mejor  expresa el sig- 

nificado del proceso  de  globalizacibn y donde  se  evidencian los 

efectos  de los cambios  tecnolbgicos jr !a consolidacibn d e  un 
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ias ,ventajas comparativas. n i  de l a5  Tondiciones de1 mercado o de 

ia ericiencia  productiva.  sino  que  se ve influida por ! S  existen- 

cis Je  sievaaos  subsidios y apoyos  destinados a la agricultura  de 

estos palses. ,ai se  demostro  on las negociaciones del 

Acuerdo tieneral de ~ranceies y Comercio (GATT) entre  Estados 

iinidos.' palses  Asiatic05 y l a  Comunidad  Europea o t . a l  como lo han 

denunciado ! o s  paises  integrantes del grupo CARNIS. 

Mgxico  e5  quizas el ejemplo mas claro  de l a  aplicacibn 

impiicaciones,  ya  que  en la  fiitima decada. a  medida q u e  S Q  am- 

p1ia.ba la a.pertura. comercial y s e  da.ba el retiro del Estado,  se 

incrementaba l a  dependencia  de la importacibn d e  alimentos, 

proceso  que  se  espera  se  agudice  a medida. que el "TLC" entre  en 

operaciones?  En una declaracibn  reciente  de  funcionarios del 

Banco  Mundial,  6stos  "recomiendan" al gobierno  mexicano  acelerar 

este  proceso  hasta  establecer la apertura total del mercado  a las 

importaciones  agropecuarias,  incluyendo el malz, alimento basic0 

fundamental  en la dieta  de la mayoria  de los mexicanos, por  

supuesto  sin  hacer  ninguna  referencia a sus  impiicaciones  sobre 

la seguridad y la soberanla  alimentarias. d 

A la apertura comercial del pals, se han suma.do t4rminos  de 

intercambios  cada v e z  m3.s desiavorables.  particularmente para 1a.s 

materias primas y muy claramente  para ia produccibn  agropecuaria. 

No importa  que  estos  productos  sean  cafe,  cacao  u  hortalizas, o 

todos  tienen  algo  en  comhn: sus precios  se  han  depreciado  en los 

filtirnos años.  Esto  significa  que  cada  dla  se  requiere mas trabajo 

Y recursos  de l a  poblacibn rural para  su  intercambio por bienes 

basicos o para el pago  de las crecientes  tasas  de  intergs,  ademas 
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\-je que  se les restringe  cada  vez m 8 5  el SCC:S~O a. insumos y tecno- 

nologia5  requeri8jas -,ara desarroiio ;ie z u s  ; ~ t : * : i ~ 5 ~ d ~ ~  ;;.G~uc- 

+ i ,.;a s , 

En l o s  rl;ltimos meses. z i  pals ha :2*iviao srecisamente los 

efect.os de  haber  subordinado l a  "economia r e a l "  S ias condiciones 

a intereses  de  esta  "eccnomia  ficcibn": d s  ka.ber privilegiado los 

int.ereses de un pequef'o grupo  de especuladores  internacionales 

sobre las necesidades  reales  de la poblacibn.  Esta  preeminencia 

de la "economla  ficcibn" i e  ha, dado una  nueva dimensifin a la 

falta  de  recursos  econbmicos y ha  derivado  en la creciente  crisis 

financiera del pals. 
I '3 

La  globalizacibn  econbmica, p o r  su parte, ha implica.do la. 

insercibn  subordinada  de la produccibn  aeropecuaria  nacional  an 

un  modelo  mundial  de  produccibn y consumo  cada  vez mas especiali- 

zado y mas excluyente para la mayorla  de la poblacibn naciona.1 y 

mundial al grado  de  poner  en  riesgo la soberanla  alimentsria. al 

mismo  tiempo  de  generar  problemas  ambientales y sociales  cuya 

magnitud pone en  peligro e1 futuro  no  sblo  de l o s  productores 

agropecuarios.  sino el de  toda la sociedad. 

La  apertura  de la economla ai comercio interna.ciona.1 =e ha 

justifica.do en la perspect.iva  de aprovechar las supuestas  venta- 

jas comparativas  que la economla  nacional  tiene.  en particu1a.r 

respecto a Estados  Unidos.  En  este  sentido, la actividad  agrope- 

cuaria  es  una  de las que  se  encuentran  en peor situacibn  para su 

insercibn  en el mercado  internacional.  Particularmente,  no  puede 
I1 

deja.r de  considerarse  que los socios de  Mbxico  en el TLC son dos 

de las principales  potencias  a  nivel  mundial  en lo que s e  refiere 

a las exportaciones  agropecuarias, y especlficamente  en  relativo 
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a  granos (maíz. trizo, etc. 1 .  a la production forestal y a la 

ganaderla. 

Así, las supuestas  ventajas  compa.rativas d e l  sector  agrope- 

zuario de1 pais  estan en la ganadería  bovina i pa . ra  exportar 

sanado  en pie para. su engorde  en  Estados [Jnidos), las hortalizas 
12 

y frutas  as1  como  en la. cafeticultura.  En  pocas  palabras  puede 

decirse  que  corresponde al denominado  modelo de traspaso  de los 

riesgos, e s  decir nos mantendremos  como  compradores  de  bienes 

basicos y como exportadores  de los denominados  bienes  superfluos, 

acentuando la dependencia  alimentaria fren.te a ''socios'' que  no 

han  basilado  en  usar los alimentos  como  arma  estrat&gica  cuando 

combiene a sus  intereses. 

22 



E l  E s t a d o  y l a  Polltica  Neoliberai  hacía el Campo. 

E l  rnodeio econbmico y politico  neoliberal q-ue se ha. impulsa- 

do pn [l&xic,o p o r  mas d e  una  decaia, :se ha orienta.do d 1s. 

reestructuracibn  productiva a fin de insertarla  en ei nercado 

internacional Y a ia reduccibn  de la intervencibn  estatal  para 

dejar toda  actividad  en ma.nos  del libre mercado.  La  reducci6n del 

~a.pg1 iiei E s t a d o  incluye  desde  su  intervencibn  en ia. economla 

hasta SIJ respunsabi 1 idad pn acciones  orientadas a mejorar el 

bienestar  de la poblacibn.  Ahora el mercado  se  presenta  como el 

gran y Jjnico mecanismo  de  asignacibn  eficisnte  de i o s  recursos 

productivos y como la mejor v i a  para  resolwar  todos !os problemas 

econbmicos y sociales. 

En  esta  perspectiva, a lo largo  de los  r3ltimos a.i;ir35, se han 

1 levado a cabo  una  serie  de  acciones y ldefiniciones que, en 

conjunto,  configuran las bases del modelo  neoliberal  para el 

campo mexicano.  Estas acciones  se  pueden  agrupar  en las si- 

guientes ilneas: 

- las reformas  constitucionales y 10s ,cambios a ias leyes 

agraria, forestai y de  aguas,  crientadas a dar por terminado el 

reparto  agrario y a facilitar la privatizacibn y concentracibn  de 

la tierra y los recursos  naturales a escalas  adecuadas a las 

necesidades del capital: 

- la apertura  comercial y la reorientacibn ije la produccibn a las 

condiciones de cornpetitividad definidas p o r  el mercado  interna- 

cional.  con el objeto  de  insertarla  en  un  sistema  de  produccien, 

comercializacibn y cornsumo cada  vez mas especializado; 

- la reforma del Estado,  que  incluye la reduccibn  de la accibn 
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de  practicas  "corporativistas" y "cl ientelares"  para  mostrar el 

supuesto  apoyo  campesino al nuevo  marco  institucional  en  materia 

agraria, poco a poco  sectores  cada  vez  mas  amplios del campesina- 

do y de los empresarios  agropecuarios  han ido mostrando  una 

abierta  oposicibn a las reformas.  mismas que fueron  impuestas por 

el gobierno,  cerrando  toda  posibilidad a un  amplio  debate  sobre 

las repercusiones  de los propios  cambios,  as1  como del modelo  de 

desarrollo  desable  para el campo y para el pais. 14 

La importancia  de las modificaciones  instrumentadas ha dado 
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10s recursos  naturales y de  contaminacibn ainbiental. 

L O S  defensores ciei ecoiogismo  neoliberal  liegan ir,c:uso  a 

asegurar  que los problemas  ambientales  surgen de la ausencia tie 

racionalidad  mercantil, y que son culpa  de la racionalidad  comu- 

nal.  Esta  "visisbn"  o!#~idada  que  "...e!  mercado z o  garantiza  que 

la eccnomia  encaje  en i a  ~cologfa. ya que el mercado  infravalora 

i a s  necesidades fut-uras y no  cuenta i o s  prejuicios  externos  de 

las transacciones  mercantiles". 

Un  aspecto  fundamental  en el nuevo  marco juriciiro e s  e1 ?US 

posibilita la asociacihn  de 113s propietarios  con el <ran  capitai, 

modificando  un  elemento  central  de la legislacibn  anterior  donde 

estaba  prohibida la propiedad  de  predios  agropecuarios  agrupados 

en  sociedades por acciones.  La  eliminacibn  de  esta altima 

restriccibn  es  uno  de los principales  cambios  de las reformas al 

marco  constitucional.  Esto  representa la apertura al gran  capi- 

tal, y en  especial  en el marco del TLC, dota  de  seguridad a  las 

trasnacionales, al permitir  que  sociedades  extranjeras  sean 

propietarias  de  tierras e integren  nuevos  iatifuncdios por 

acciones,  principalmente  en  ciertas  zonas del noroeste, ei Bajio 

y el sudeste del pals. 

La instruccibn  de las reformas 3. la ley ~gra.ria no  es  =en- 

cilla; de hecho,  gran  parte  de los cambios se espera  que  se  den 

en el mercado  de  tierras. E l  inicio  de la instrumentacibn del 

nuevo  esquema,  se ha centrado en: ( I )  finiquitar el rezago 

agrario, ( 1 1 )  parcelar y ubicar  con  exactitud las parcelas y 

predios urba.nos en  comunidades  indt_zenas y ejidos, :/ ( 1 1 1 )  incor- 

porar las tierras  de  estos  altimos a empresas  de  asociacibn  bajo 

el control del capital  privado. 

I C  
I" 
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F R O C E b E .   E l  problema no estriba p o r  io tanto  en 1a justificacian 

explicita,  superficial,  praqmatica y realizada,  tratese  de  ejidos 

urbanos,  comunidades  indigenas del norte o del sur del pais, 

ejidos  colect.ivos o parceiados, y principalmente  en  su  contralec- 

tura  implicita al contextualizarlo  dentro del modelo  neoliberal. 

Tanto  Bnfasis  en  dotar  de  seguridad  juridica  en la tenencia 

de la tierra a ejidarios  debe  necesariamente  trascender el dis- 

curso  populista  de dar seguridad a quienes el mismo  modelo neo- 

liberal excluye  de  entre los agentes  econbmicos  protagbnicos, al 
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4:onsiderarios como  "no  rentables". 

,... rn congruencia, el PFiOCEDE tiene  i3gica si contribuve a los 

objetivos del planteamiento  neoliberai  mexicano  de  eliminar  toda 

distorsibn del mercado  de  tierras.  de  privatizar la tierra  ejidal 

y comunal y de  reconcentrar ia tenencia  de !a tierra ejidal en 

México. Dentro  de  esta  lbgica  neoliberal, tal vez  a  través  de 

este  programa  se  quiera  documentar y ubicar la tierra del sector 

social para,  a  partir  de  ello, poder privatizarla y transferirla 

de  manos  consideradas  "inef  icientes"  a  manos  "empresariales". Lo 

anterior  tendrla  como  consecuencia la expulsibn  de  cerca  de 3 

millones  de  ejidatarios y comuneros,  indigenas :/ no  indigenas,  de 

sus  parcelas a fin  de  que  se  incorporen a la esfera  de la 

produccibn  ahora  como  jornaleros  en lo que  fueron s u s  tierras, 

que  entonces  deberdn  de  pertenecer  a  grandes  consorcios  transma- 

cionales  agroexportadores. 

ii).- La  nueva ley forestal. 

5, 

Las  modificaciones al articulo 27 y la Nueva  Ley  Agraria  son 

ei marco  general  de  regulacibn del sector ¿?,gropecuario y tienen 

diversas  implicaciones  sobre la actividad.  En 1 0  particular, la 

Nueva Ley Forestal  sintetiza el modelo  de  aprovechamiento  que s e  

pretende  impulsar  en  este  sector. 

L a  legislacibn Y la polltica  hacia el :sector  forest.^.], estan 

claramente  orientadas a impulsar  un  modelo  productivo  especiali- 

zado. de  elevadas  inversiones y en un  marco  mlnimamente  regulado. 

En  este  marco,  se  pone  enfasis  en el logro  de  dos  grandes  objeti- 

' J os  p a r a  el sector  forestal: ( I )  el impulso  a la asociacibn  entre 

empresarios y ejidatarios o comuneros, ( I  [ )  la promocittn de1 

desarrollo  de  plantaciones  industriales, que se  presenta corno  la 
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principal  alternativa  para  resclver 1 ~ s  problemas  de l a  produc- 

cibn  fcrestai para satisfacer ! S  creciente  demanda  principal- 

mente  de  celulbsicos. Se pretende irnpuisar sl establecimiento  de 

xniciades productivas  en  gran  escala y especializaaas  en i a  pro- 

duccibn d e  cino o eucalipto cuna sociedad  puede ~ e n e r  20 mil 

tiectgreas de  propiedad, o mas seghn  algunas  interpretaciones d e  

I s  Ley  Agraria), sin  importar los efectos  ecolbgicos  de  este 

modeio  productivo. 
LC: 

En la ley se hace abstraccibn de la diversidad  que  carac- 

teriza a los recursos  forestales del p a l s  y la diferente  situa- 

cibn  en  que e s t r ~ s  ;e encuentran  en  cuanto a. degrada.cibn. Es una 

ley  disefiada exciusivamente  para las regiones  forestales  madera- 

bles mas comerciales y para los espacios  susceptibles  de 

desarrollar  plantaciones. 

Con las modificaciones  señaladas,  se  han  estableciodo  condi- 

ciones  que le permiten al capital  apropiarse  de los medios  nece- 

s a r i o s  para su  expansibn,  incluyendo los recurso5  naturales 

renovables.  Paralelamente  se  promueven e impulsan  proyectos  para 

el aprovechamiento  forestal o para el establecimiento  de  planta- 

ciones  en  diferentes  regiones del pais,  que  tendrgn  reFercuciones 

sobre la naturaleza y sobre la poblacibn. 

Estas  inversiones  se  anuncian  bajo la idea  de  que la pro- 

duccibn  en  gran  escala  no sblo es  un  modelo  desable  sino  que  es 

el hnico  modelo  aceptable,  cuya  viabilidad  requiere la concentra- 

cibn  de los recursos, la riqueza, el poder y el conocimiento  para 

poder  operar  en las escalas  adecuadas y garantizar !a rentabili- 

dad deseada. Se apuesta a la eficiencia del capital  privado para 

lograr  un  mejor aprovechamiento  de 10s  recursos  forestales.  La 
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promesa  es  que por esta via. se  elevara ia prod~ccihn y !a pro- 

ductividad  mediante i a  zapitalizacibn y l a  incorpora.cibn d e  ia 

m&; moierna t.ecnologia. garantizando  ademas 51 :-:zn .zoztsnido de! 

recurso  iorestal. 
2 1 

No se  toman  en  cuenta l o s  habitantes d e  : a s  reziones 

forestales ni  la problematica  social r;ue e r s t o s  enfrentan xy'a ;lue 

la mayorla de l a  p o b l a i - i b r ,  T : J T ~ ~  z:.!? . . .  
" ::,,-.A - 1  . 3 ;  ? % z l l 3 n e 5  " ,  7 -  

G T r = = ? -  > -  l i b ~ ~  ,:ei z ~ T ;  :L. i - -~s  e~~ ..:,,:n:g:;;;pn~~ , j p  ~ ~ S r e r z .  E n  la pmifti- I .  . 
." " . _  

" . +  70 5~ toma " 3  c r ~ e l - ~ f a  c ~ ~ e  las regiones  forestales del pals 
" 

estsn  habitadas  principalmente por g r u p o s  étniccs.  De  hecho, 

existe un retroceso  respecto al papel asignado a  los poseedores 

del bosque  en el aprovechamiento  sostenido  de los recursos,  que 

se  habla  logrado  en  anteriores  iegislaciones. 

Si bien  México  es  un  pals  con  un 73 .3% de s u  superficie 

cubierta por Breas  forestales,  esto  es, 143 millones 600 mi! 

hectAreas,  se  estima  que  ,anualmente s e  pierden  entre 300 mil y 

800 mil hectareas  de  esta  cubierta  arbolada. Los bosque " co- 

merciales", p o r  la posibilidad  de  ser  utiiizadcs  en el esquema 

dominante,  solo  representan  un 20%. La  perdida  de l a  superficie 

arbolada a resuitado,  basicamente. de1 avance  de la ganaderla 

extensiva  que  cubre  ya 99 mil lones 860 mi 1 hectArea.5. muchas  de 

ellas localiza.das en  areas  de  un  precario  equilibrio  ecolbgico 

como  son l a s  z0na.s  semiaridas, los tropicüs y, en  general 13. 

mayorfa  de las superficies  cubiertas por bosques  que  tienen 

fuerte  pendiente,  poca  precipitacibn y son  propensas  una y p z  ?u* 

quedan a l  descubierto a la erosibn del suelo. 22 

E l  proceso  de  deforestacibn del pals  no  se ha dado  de  forma 

pacifica.  Durante  decadas  numerosas  comunidades y ejido5 han 
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i i i j . -  ia nueva  legislaci+n de 2.gua;. 

El n u e v o  marco I egal para P 1 campo inc i uye  una  nueva  Ley  de 

Aguas nacionaies,  enmarcada  en ios mismos princi;lios sefialados. 

E s t a  ley representa un retroceso  importante para p i  control del 

destino. la distribucibn y los  r,iveles de  explotacibn del llqui- 

do. 
- -  
i.3 

El cargcter  mercantilista y privatizador  se  expresa  clara- 

mente a traves  de la Ley  de  Aguas  que consagra la movilidad  de 

los derechos  de  aguas,  disociAndolos  de la tierra y abandonando 

la orientacibn  social del anterior ley que  protegla,  preferente- 

mente, el u s o  doméstico y agrlcola  de los n t l c l e o s  ejiciales Y 

comunales.  Otorgaba al mejor postor,  éste  ahora  puede  darle el 

uso  que  quiera  ya  que  no hay distincian  entre el u s o  dorngstico, 

.sgricoia. industrial y el turfstic-o: en essncia, ?ara el neo- 

iibersiismo cia iguai dar de  beber al pueblo o producir  alimentos 

con  riego  que lavar coches o limpiar banquetas  en  un  lujoso 

barrio  urbano. 

A partir  de l o s  cambios a la Ley  de  Aguas, los recursos 

hidraulicos  pueden ser cedidos a inversionistas y beneficiar a 

terceros, lo que  contradice  con la conservacibn del equilibrio 

ecolbgico.  En  escencia, a mayor  can%idad  de  agua explota.da y 

prioritario  para la asignacibn del recurso,  mismo  que sera desti- 

nado a aquellos  consumidores  que mas paguen y no  de  acuerdo a las 
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necesidades  de  bienestar social y de desarroiio de ias regiones 

Fais. Esta mercantil  izacien diei a g u a .  39 'h~n ?ais :ionde no 

? S : . S ~  ;es:~eltas 13.5 nscesidades  minimas  de  agua  potabie para  un 

alto porcentaje de ia pobiacibn y especialmente  de ia rural, 

tendr=in efectos  sumamente  severos. 

b . -  Los efectos de la poiitica  neoiiberal. 

i).- El estancamiento  productivo. 

La  politica  neoliberal  hacia el CJ.mDo. en el ca.mino del 

r e t . i r o  estatal, de la. apertura. comercial y de ia reguiacibn  de la 

actividad  econbmica, por medio del accionar del libre mercado,  ha 

ido dejando  una  secuela  de  efectos  que  distan  con  mucho  de 

beneficiar a la sociedad rural de  MBxico;  entre  ellos  destacan: 

una  agricultura  crecientemente  descapitalizada;  una  asignacibn 

cada  vez  mhs  ineficiente  de los factores  de la produccibn;  una 

produccibn  estancada  en la mayorfa  de los cultivos  basicos; la 

contraccibn y segmentacibn del mercado  interno: el deterioro de 

la agricultura  campesina: el aumento  de las importaciones  agrope- 

cuarias y el incremento del déficit  comercial del sector: la 

disminucibn del consumo  de aiirnentcs de la mayor  parte  de la 

poblacibK; el incremento,  profundizacibn y diversificacian  de la 

pobreza rural como  una  de las expresiones  de ia creciente  polari- 

zacibn social. 

La  dificil  situacibn del sector s e  ha reflej3,do  en 10s 

hltimos  años. A lo largo de las dbcadas  de los ochentas y princi- 

pios  de los noventas la superficie  cosechada  de los diez  princi- 

Pales  cuitivos  presentb  una  lijera  tendencia a la baja al pasar 

de 12 millones 350 mil hectareas  en el trienio 1992-1994,  repre- 

sentando  un  porcentaje  medio  anual  de -0.34 por ciento. Si se 

33 



consideran i o s  1C productos  prlncipaiez. 31-1 1 3 9 4 ,  en  relacibn a 

'~imiiar .al de la superficie cosechacia con i . 3  siguiente  precisibn: 

cultivos  que  tradicionalmente  se  producian b a j o  riego como el 

mantuvieron  bajo el regimen de precios tie garantfa.  Esta  situa- 

tos del maiz. El frijol, por s u  bajo  rendimiento  no fue  en 

general  tan  atractivo  como el malz  en  este  proceso  de  sustitu- 

cibn. 

El impacto  de la politica  neoiiberal en el cambio de u s o  Gel 

s1-1elo entre 10s trienios  de 1982-84 y 1992-94 ,  queda  reflejado 

por ia caida  general tie produccibn e n  la  ms:yrorls tie los cultivos, 

ent.re ellos principa1ment.e  'desapareciercn al presentar  una  caida 

porcentual  promedio  para el periodo  de -78 p o r  ciento.  Para el 

mismo  periodo, el s o r g o  presenta  una  reduccibn  de  un  millbn 700 

mil toneladas  que  representa  una  caida porcent~al de -31.5 por 

ciento, el trigo, por su  parte,  cae  en 400 mil toneladas o sea  un 

10 por ciento  para todo el periodo, la s o y a  también  tiene  una 

tendencia  a la baja  con  un 7.6 por ciento. L o s  Onicos  cultivos 

que  no  presentan  una  reducci5n  en 51-1 produccibn  son el maiz, el 

frijol y la cebada. El mafz  manifiesta  un  impresionante  incremen- 

to  en la produccibn  de 5 millones 800 mil toneladas al pasar de 
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productos. 
i ii 

de l o s  precios  internos a  los internacionales  también ha ocasio- 

nado  una  seria  calda  en la produccibn de  carne  avlcola,  porcicola 

y bovina, a s 1  como  en l a  produccibn  de huPv13 y leche. Esto se 

refleja a  ni*,*el general  en  un  crecimiento del déficit  de la 

balanza  comercial del sector  agropecuario  que  actualmente  repre- 

senta  alrededor del 20 p o r  ciento del deficit  comercial  total. 

Esta  situacibn.  en  gran  parte. e s  res'uitaao de la. sobreva- 

luacibn del peso, mas del 20 por ciento  en  cuanto mencls la mitad 

del sexenio de Carlo  Salinas, y las diferencias  en  niveles  de 
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o b j e t o  de dar apoyo  directo a l o s  productores  rurales y Tacili- 

t a r ,  asl. i a  transicibn a i  mercado 7.otainente ~ b i 2 ~ - : 3  + n  x 7 ?lato 

J e  15 af ios .  En c i e r t . 3  modo. i a  puesta  en  ?archa  de  este  programa 

siqnificb el reconocimiento t - o t a i  ciei Estad;: :/ de i o s  s~bsidics a 

l a  actividad  agropecuaria no era  posible ',' que ios ~roductores 

agropecuarios de otros palses -destacaciamen'~e  de  Estados  Unidos y 

de ia Comunldad  Europea-  recibian  importantes  subsidios.  En  su 

primer aií0 de  operacibn  este  programa f u e  ~t.ilizado  con  fines 

claramente  electorales ya que los subsidios  se  entregaron 

aceleradamente  en l o s  meses y dfas  previos a las elecciones 

presidenciales  de  agosto. 

Actualmente el PRGCAMPG  esta  en  redefinicibn. Sa ha anuncia- 

do  que el programa  otorgara  subsidios s. un total de  tres  millones 

trecientos mil productores  rurales,  de los cuales 2 millones 200 

no  recibian  ningun  tipo  de  apoyo.  Asimismo el programa  es  impor- 

tante por el monto  de  recursos  comprometidos que. en  su  primer 

aiío, ascendio a 1 1  mil 700 millones  de  nuevos  pesos.  Sin  embargo, 

las nuevas  condiciones  econbmicas y la severa  restriccibn  en  ]a 

disponibilidad  de  recursos  stata ales hacen muy  dificil  cumplir 

estas  metas. 
29 

Este  subsidio  sigue los esquemas  de ,apoyo de los Estados 

Unidos y Europa, ya que,  de  acuerdo  con las condiciones  estable- 

cidas  en el TLC, los precios  de  garantla y 10s aranceles  no  se 

aceptan por considerar  que  distorsionan 10s precios  internos, 

per0 Sf se  permiten  apoyos  directos al ingreso del  prodlActor a 

traves  de  un  subsidio por hectarea o un  pago  de  diferencia por 

tonelada,  que  Se  denomina  Precio  de  Intervencibn  en la Comunidad 

Econbmica  Europea y Precio  Objetivo  en 10s Estados  Unidos.  Esta 30 
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modalidad  de  apoyos por hectarea.  parece  recomendabie  para los 

productores  de ios paises  que  tienen  grandes  excedentzs y tratan 

de disminuir la produccibn, p e r o  no  en el caso  de M6xico donde lo 

que se  requiere 8 5  a,ument.ar la ~roduccibn c o n  objeto  de  disminuir 

la creciente  dependencia del pais en materia  agropecuaria. E l  

hecho  de q u e  s e  haya  optado por un  apoyo por hectarea  corresponde 

con la concepcibn  que el grupo  en el poder  tiene  sobre la agri- 

culturs.  mexicana.,  desconociendo la importancia  de la soberanla. 

aiimentaria lr' de la a.utosuiiciencia en la produccibn  de  alimentos 

e ignorando o negando la importancia  fundamental del sector 

agropecuario  y  forestal  tienen  para el desarrollo del pais. 
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1.- J M.  Koc.  "La giobal izacibn camo disc~ris~". 
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mundo. s u b d e s ~ i r  ;o 1 1 ados, menas desarroiiados o en '~ias de 
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cionales  en  PMDE's  es e l  de  David B r o o k s  y J i m  Cason, "Noam 
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l L . - )  Manuel  Anqei Gbmez  Cruz y Rita  Rindermann. " E 1  sistema 

ortofrutlcola  en  Mgxico  frente al T:LC". Sobre  productos 
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bases del agro  mexicano,  que  se  resolvib por la forma rapitia, en 
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POBREZA  RURAL Y DESARROLLO  SUSTENTABLE- 

La poblacibn rural y sus condiciones de vida. 

Al hacer referencia a ias pullticas  agropecuarias :r' a la 

situacibn del campo  mexicano.  un  aspecto  central e s  ~recisamente 

el de la pobreza  rural,  que  sin  duda  constituye  uno  de los temas 

principales  en !a agenda  econbmica, pol1t:ica y c~;lt~~.rsl  de la 

sociedad  mexicana. Si el desarrollo a sido el gran  objetivo 

justificatorio  de  todas las  pcl!ticas hacia el campo, la pobreza 

ha sido la gran limitante. 

En lo que  se  refiere a las condiciones  de  vida  de la pobla- 

cibn  rural,  destaca  durante los t~ltimos aiíos, precisamente l a  

extensibn y profundizacibn  de la pobreza. M i i c ;  q1-1~ en 13.5 esta ,c j ls-  
L 

ticas  oficiales al respecto, la gravedad de  la ~ituacibn S E  

evidencia  en e l  r'esurgimiento cie enfermedades .que k1ast.a % a c e  

algunos a ñ o s  s e  consideraban  pr3cticamente  erradicadas, como el 

= b i e r 3  y ia t!~ber~uiosis. 

La  gobiaci3n rural representa u n  poco  mas d e  ia tercera 

parte  de la nacional y se  caracteriza adem;%s por 51-1 diversidad 

cultural  pues  en  ella conviven 57 pueblos  indios o grupos  btni- 

COS, que le dan a la poblacibn rural  un carA.ct,er piurietnico y 

que define  un  escenario  sumamente  complejo  desde el punto de 

vista  social,  cultural y politico. 

De  esta  poblacibn,  alrededor  de 5 millones  aparecen  como 

trabajadores  dedicados a la agricultura, la ganaderla y f a  sivi- 

cultura,  con  un  ingreso  mensual  equivalente a un salario minim0 0 

menos.  Asimismo, hay 4 millones 460 mil unidades  productivas 
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product i L'Z.  

plantea serios r e t o s .  3 x 0  de ellos es s ~ n  :dada E I  bajo promedio 

donde  E O  exisren o t r a s  a1ternati';as. significa ia exigencia d e  

tierra p a r a  sembrar. 

que estos  recursos  tienen  en las regiones de origen  de l o s  mi- 

grantes es fundamental.  En  efecto.  estos  recursos  no sblcr ayudan 
2 
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tremendos erectcs sociales del m c d e l ~ ~  neoiiberai,  este tipo d e  

.zoma el Eanc.9 Pll-lndiai ; B M )  el Fondo  Monetario  !nternacional 

En  particular la atencibn de la poblacibn de e s c a s o s  r e c u r -  



s i v e  > a s t a  ai moaeio  civiiizatzric. 

r x r a i e s  u r b a n a s  c o n  nit~eles d e  vida  deprimidos.  definiendc 

? a r a  raiiar ia pobreza extrema.  funaamen~almente a t r a v e s  de !a 

 DO^ tratar  de  crear  empieos y reactivsr la demanda  de bienes y 

5r31".~icios. S e  ha centrado m h s  bien  en p r o g r a r n a z  d e  asistencia 

50 



,zuaies aprcxinadamente e !  Í Y  al ,3310 c o r  cientz habitaban  en el - 7  

ser  pobres. K O  obstante  de  disponer a h o r a  da algunos servicios 
3 

sociales  mlnimos. 

sociai  Fero  tambiPn ha tenido importantes  repercusiones en el 

mente a i  procesc  de  empobrecimiento. ! a  pcblacitn  rural h a  visto 

E! 1 
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~ = e f i a i a a a ,  a n i v e i  de sus b a s e s  u organizaciones  regionales  hubo 

muchas  protestas  expresadas  de  mhltinies  formas. 
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sentida  de azcibn social. 

A raiz del levantsmiento  zapatista, 5 2  hz dsdo un irnport.a.nt.e 

p r o c e s o  de  reorganiza.cibn  campesina e indfgena  en ei estado  de 

~niapa.; ' J  SI-I  expresibn mas importante es i a  C~oriinadora Es t . a t a1  

d e  ~~rpanizaciones :Tampesinas e 1ndIgena.s (:ZE12IC;. en d o n d e  pa.r- 

r l c ? ~ . ~ n  j e ~ e n a ~  i e  or~a~izaciones locaies y regionales y que h a  

impuisado la iucha agraria y las demandas  de  tipo  authnomo.  En 

esta  misma  perspectiva  se  constituvb Is Coordinadora de Grssniza- 

ciones  de  Gaxaca.  que  agrupa a diversas  organizaciones  regionales 

y la Coordinadora  Estatal  de  Pueblos  Indios  de  Sonora. Es tas  

organizaciones,  con  todas las diferencias y especificidades que 

tengan.  expresan  una  nueva  situacihn d e  los puehios  indios en SU 

exigencia de cambio  de las relaciones  con el resto  de la sociedad 

nacional. P o r  eso la cuestibn  de las autonomiss  aparece  en : ~ n  

- 1  

, .  . 
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Irimer ,sea remite 2 io que. 3 nivei  ilternacional.  se 

2oncce =om0 derechos  humanos  de segundi= nive!. As;>" :J i -zc :  .I a s 1  

r g r q : ~ e  se ~efieren a los cierechos c ~ l e c t i ~ ~ o ~ .  

- 

Er, 21 c a s o  de i'lpxico. hace  suenas  nos alios. se ha reccnoci- 

is ei caractpr de pals  piurigtnico :>:. ~ i u r i c u i t u r z ~ i .  E s t e  a v a n c e  

2e alguna 1nanel-a responde a !  "Convenio 169". donde  se  estiDiece 

e i  comprcmiso  de  reconocer el caracter ? l u r i c u i t ~ : r a i  :.,' el derzcho 

. : , ~ l e ~ t i ~ ~ o  a : S  tierra. e s t e  marr-3. y como r~sultado de ia 

creciente  demanda  de  autonomla por parte .?e i o s  puebiss  indios, 

s e  ha puesto  en el centro  de la discusibn. ! a  posibilidad e 

implicaciones  de  definir  una  legislaci6n d e  territorio  en los 

pueblos  indios. 

7 

No es sino hasta  que  se  presenta e !  levenatmiento  popular 

d e l  EZLN que  se  reconoce la tremenda situaciljn imperante  en 

materia de violacibn a ! o s  derechos  humanos,  sociales y poilticos 

a que ha sido  sometida la pnblacibr, india de¡ p a l s .  Frente a l a  

compleja  sit.uacibn del pals, el levantamiento  pnpular del EZLN y 

ins pianteamientos  de !as diversas  asrupacionzs  campesinas e 

indlgena.: estatales  que  estuvieron a<rupada.; en l o s  primeros 

meses ciei ano  de 1994 en ia CEOIC incluyen: la exigencia d e  un 

cambio  fundamental  en las estructuras y formas  de  poder  regional, 

estatai :Y' nacional.  Significan  en  conjunto el cuestionamiento  de 

las relaciones  de  poder y del modo  de  desarrollo  nacional. 

Con la irrupcibn del EZLl\i'. se  expresa l a  crltica mas profun- 

*da. 3 . i  modelo neoliberal y a las pollt.ic3s a traves de las cuales 

5 Y  ha instrumentado, pero tambi@n  se  expresa  una critica profunda 

al modelo  civilizatorio.  Desde ah1 se  exige otra modernida.d, qrle 

d e  Un  significado  digno a los conceptos  de  democracia, libertad y 
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3 . - j  Carlos Cortez .{ G. Lanaazuri. o p .  cit. 

4 . - i  El caso dei Barzbn -;e trata m3s adeiante. 

5 . " )  La C I O A C ;  e s  una  de las organizacicnes  que mas crinsis- 

tentemente  ha  mantenido su posicibn  critica a l a s  politicas 

gubsrnamenta.1es  hacia el campo, afin en i o s  periodos  de ma,yor a.uge 

dei  salinisrno y particularmente  en lo relativo a las reformas al 

articulo 27 constitucional y a las leyes  agrarias. 
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CONCLUS I ONES - 

El capital no ha iluidoo a i  campo. tai y 3omo io prometieron 

i o s  impulsores del modelo  neoliberai:  de  hecho el hnico  capital 

que 1iegb ; ; I  pals en grandes  cantidades  fue e! capital especu- 

lativo  dirigido a !a bolsa  de  valores  en  busca  de  ganancias 

rapidas y que  se  fue en  unos  cuantos  dlas.  dejando  sumida a la 

econctm€a nacional y al sector agrop~cuario  en una : Z T I S I S .  
. .  

Esta  situacit~n  abre la posibilidad  de  frenar la expansibn  de 

un  modelo  basado  en la especializacibn  productiva  de las mejores 

tierras del territorio  nacional.  Un  modelo  que  en  aras  de  traer a 

l a  inversibn  extranjera,  esta  dispuesto a deteriorar a los cada 

vez mAs escasos  recursos  naturales y a un  alto  costo  social y 

politico. De  hecho, nos  encontramos  frente a dos  posibilidades o 

escenarios  futuros:  uno  en  donde el actual  modelo  se  mantiene 

inalterable y donde las tendencias mas negativas  que  este ha 

generado,  tendran a acentuarse. El o t r o . ,  en el cual se va impo- 

niendo la necesidad  de  cambios,  muchos  de los cuales  se  han  ido 

delineando  desde  diversas  esferas y procesos. A continuacibn 

incluyo  aigunos  de los ejes y propuestas  surgidos a través  de la 

investigacibn. 

La  problematica rural del pais  plentea  ahora una agenda  muy 

compleja,  con t.emas centrales  como  son el de las condiciones  para 

apropiarse  de los recursos  naturaies o para  protegerlos  de la 

destruccibn  acelerada: el financiamiento  para la produccibn y el 

desarrollo  particularmente  en las regiones  rurales m A s  pobres; la 

necesidad  de  capitalizacibn y transferencia  tecnolbgica; o el 

relativo a las formas  para  frenar y revertir l u s  efectos  sociales 
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