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"Siempre nos hemos fijado dos cosas. La primera: 

hacer e6lo lo que el arte del rey o del legisla

dor aconseja para .el provecho del g6nero hwnano. 

La segunda: estar dispuestos a cambiar de pare

cer si hay alguien capaz de haoenios ver nuestra 

f&laa opini6n. Esa nueva opini6n siempre debe 

provenir de una conviccidn de justicia o de una 

utilidad com6n, no ciertamente por un gusto o 

por un deseo de gloria". 

"La Baz6n, una medida comdn de todos los hom-

bres, aW1que sean de naturaleza o de raza diver

sa, nos impone a ser generosos hacia el Botado 

del . que somos ciudadllllOs, y severos oo~ noootros 

mismcu1•. 

laroo Aurolio. 

INTRODUCC ION 

El país se enctt1:.ntra en crisis, crisis que abarca todos 

los aspectos de nuestra cultura; los sociales, los artisti 

coa, los politicos y los económicos, 

Toda la base que sustenta a la economía se tamba 

lea, cuestionándose la legalidad de las medidas que son't~ 

madas para poder afian2'ar la, las cuales, lejos de benefi...,

ciar a la Naci6n, tal parece que contribuyen a acrecentar 

sus males. 

:r.a estructura poli~ica se compone no de actos y 

hechos ac.tuales sino de reta?-os extra.idos insistentemente 
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de un pasado que no ha de retornar, y que sin embargo son 

manipulados para defender la postura oficial, una posici6n 

anacr6nica que frecuentemente recurre al movimiento de ma

sas para justificar que sus actos son de Derecho por el 

contenido que ~atoa presentan. 

La cultura se reduce a una manifestaci6n de ten

siones que lejos de apottar algo al humanismo, aocaban sus 

básicos principios, contribuyendo de esta forma al nefasto 

individualismo que caracteri:ra a la sociedad actual. 

Y todo lo anterior no tiene otro origen que el 

descuido lento y gradual efectuado por cada Gobierno. 

El campo, desde los origenes de la naci6n mexic! 

na, siempre ha sido base de la vida misma del país, es su 

arteria, y sin embargo año con afio su crisis se ha acentu_! 

do, no lográndose una solución idónea para sus ~roblemas. 

Se dice que es en el afio de 1968 cuando se ini-

cia el problema .agrar'io, (aparte de muchos males) ya que 

es en 4fote cuando se comien7an a importar gramíneas en 

gran escala para poder· satisfacer las creci&ntes necesida

. des de la !-O}?lac i6n. 

Por todo esto, hemos elaborado el uresente trab! 

jo que ti&ne por objeto el mostra~ u.na soluci6n~6ptima a 

la crisis por la que atraviesa el campo. 

D&jamos' aqui constancia de nuestro agradecimien

to por su.yaliosa colaboración a los profesores Lourdes Ro - -.. .., . 
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mero, Gerardo Casillas y en especial a el Director del se

minario de Investigación, Ricardo :rrturillo. A los señores 

Joao Druri y Eitan Sela por su aportación a la realización 

del estudio y a nuestros compañeros por su apoyo desinter~ 

sado, Cristina Ord6ne~, Leticia Hernández, Mónica Giles, 

Benjamin Ruiz, Germán Cuevas y Rubén Dorantea. 

Queremos. dar por asentado que.la investigación 

reali7ada es nuestra idea de c6mo puede llegar a darse la 

solución al problema agrario. Una de tantas ideas como ca

be?.as hay y creemos haber logrado nuestro prop6sito. 

Esperamos que este trabajo sirva de apoyo a fut~ 

ros investigadores de nuestros problemas nacionales, quie

nes no dudamos le acogerán con benevolencia. 

Ciudad Ulliveraitaria, oc~ubre de 1984 

.:,-', 
:r 



ANTECEDENTES HISTORICOS DEL EJIDO· 

IN llEXICO 
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El teTT it.or io que conforma a la actual Repl1blica ?11&xicana 

estuvo ocupa.do por una gran cantidad de tribus entes de la 

llegada de los espafioles, la mayoria de las cuales eran n.§. 

' madas¡ con la inteligencia de que las· tribus de carácter 

sedentario estaban a.sentadas. con sus reeµectivas culturas 

en la región conocida como Mesoam~rica, encontrándose en-

tre otras la o1.meca, la tarasca o -purá-pecha, me.ya quiché, 

r.apoteca, mixteca 1 la nahoa. 

Es &n el vallE: de ~~~xico donde se desarrolla la 

cultura a:-tr:ca, la cual absorber~ a todas las demás', lo--

grando un alto grado de desarrollo. 

F.sta cultma se había establecido en la Cuenca. 

del'Valle de ~~xico tras u.~a larga ~etegrinaci6n, motivo 

por el cual su forma de vida llegó a aer comunal y confor

me pasaron los afias modificaron. Esto se debió pr:lnoipal-

ménte a qne hubo una falta de tierras y cada individtto em

pe?.d a ~reocuparae en ·me...~t~n~r, cuidar y defender a eu fa-



ailia, situación que ptevaleci6 hasta que Izc6atl, 1 tras 

una setie de guettas y oonquistas, comien~a a afian?oat el 

poder de ~enochtitl&ll, ~rovocando asi la aparición del de

recho de ptopiedad comunal, el cual ee d&nomina Calpulli. 

El Calpulli ee una vo1 nd.huatl que significa "C.! 

•a Grande" o •case1io•1 • 

El Calpulli poseia dos tipos de vinculoa; el uno 

bioldgico, que eta determinado por los la~os de parentes-~ 

co, 7 el otro, que eta el geogrtfico, o sea, el territorio 

ecupado pot los miembros del Calpulli. 

Cada Calpulli poseia una divinidad protectora, 

un gobietno intetno y una nropiedad de tieTras, que eran 

~•:l"Bf\tpo' al trente de liste se hallaba ei Teachcaub, 

quien. Hpreaentaba a au linaje al ftente de las juntºas de 

loa va1io1 calpullia, y que tenia a su cargo la explota~~

oithl de las tienas, el impattir la ju~ticia y presidir" 

láa fieetaa y lae sólemnidadee religiosas, a eu lado esta

ba el fecuhtli o aefior de la guerra, después estaban los 

oalp:lxque, que cobraban el tributo, ·loe tequitlatoque, que 

diri«ian el trabajo comunal, y una serie de ftincionarios 

••cundarioe que se encargaban de cuidar a los j~venes, man 

tener lae artes 7 enseñar historia. 

1.-h:cdetl. (Serpiente Color de Ob11idiar.a) 'l'ercer l:tey Ciuerrero ~zteca y !!'Js 

· '-rd• coneiderado como el ririmer clnperador; con él se ini'cia el desborda

aiento del elftorfo tenochca en el reate del paíR, aparte ~e que de1ttl'll::6 tsl. 

dos loe docwnentc11 1111teriore11 a ,l. para que la historio c~r..en:o;nra en BU 

U.RJIO· lllrfo en el ai\~ de 1440 y su nombre ee escribe tambHin rom lr.C'.Óatl 

o ltzcdatl. 
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con fTecuencia los calpullis formaban agrupacio

nes que se distribuían de tal forma que quedaban orienta~ 

dos cada uno de ellos a los cuatTo puntos del Universo. 

Las tierras del Calpulli se daban en repatto a 

los vecinos, los cuales a su vez daban una renta por su 

uso, las tierras podían ser heredadas y cuando no había un 

heredero éstas eran entregadas a otro, tambi~n esto suce-

dia cuándo el miembro del Calpulli se cambiaba a otl'o ba-- . 

rrio. 

Si las tietras no etan trabajadas, a los dos 

aftos se hacia un apetcibimiento 1.al tercero eran quitadas 

ya que el incumplimiento de loa deberes lesionaba los i~t! 

reses del Calpulli. 

tos a1tecas, a diferenci~ de la cultura europea, 

no llegaron a fotmar un concept.o abstracto sobre cada uno 

de los géneros de p?opiedad y para poder ·diferenciarlos, 

se valían de vocablos.y colores indicados en los mapas, 
siendo estos nombtes los siguientes: 

Tlatocalalli. 

Pillali. 

Altepetlalli. 

calpullall i. 

Mitlchimalli. 

Teotlalpan. 

TieTraa del Rey •. 

~ierraa de loa Nobles. 

fierras del Plleblo. 

!ierraa de loa Barrios. 
Tierras pa-ra la Guerra •. 

Tierras de los Dioses. 

Entré algunas, las tie-rrae de los bartios tenian 

el color amarillo claro, las de loe nobles, color encarna-
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do y las del Rey eran p~rpuras. Loa limites de las tietras 

ae hallaban indicados con signos jetoglificos, como obser

vamos en la figura nrun~to lt 

. Figura l • 
H f ~ u 'l'e21Dntliyácac Mili 
e r X Chinbitl 
o r q 
u 

f a 
p 
~ a . 

n 

Loe •~tecas poeéian una medida longitudinal lla

mada Octácatl o vara de medir, ein embargo; con la llegada 

de la conquista, sucede un cambio brusco en la forma de vi 
' -
da 1 organ17aci6n eocial, politica, econdmica 1 sobre· todo 

teligiosa. 

Cuando loe eapaffolee a~ asientan, encuenttan que 

existe una organir.ación agraria eficiente, pero con patro

nes culturales ajenos a ellos, quEi ain embargo, lejos de 

ptovocar enfrentamientos 11rv16 como baae. para el Derecho 

de Indiaa, ya que loa Reyes de Espafla reconocen loe dere-

choa de loa naturalee 1 dictan una eerie de le¡es pata su 

-protecci6n. 

Con la llegada de loe eepaflolee, 101 cambioe no 

ee hacen eeperaT, y ae{ loe territorios ee convierten de 

acuetdo a las Leyes de Indiae en: 

a) Bienes patrimonio del Estado. (La Corona). 
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b) Bienes del Real Patrimonio. 

e) Bienes Patrimonio Privado del Rey. 

Estas tierras eran dadas en propiedad de acuerdo 

a la jerarquía y servicios preEtados, adoptándose para 

ello el siguiente criterio: 

I. caballería de Tierra: 609,208 varas cuadradas. 

u. Fanega de sembradura de Maíz: 50,784 varas cua 

dradas. 

nI. suerte de Tiena: 152,352 varas cuadradas •. 

IV. Solares de Tierra para Casa, Molino y Ventas: 

2, 500 varas cuadradas. 

v. Sitio de Ganado Mayor: 25.000,000 varas cuadra 

das. 

VI. cr ie.der o de Ganado Mayor: 6. 250, 000 varas cua

dre.das. 

VII. Sitio de Ganado Menor: 11.111,111 varas cuadra.· 

das. 

VIII. Qriadero de Ganado Menor: 2.777,777 varas cua

dradas. 

{Una vara equivale a 835 milímetros y 9 dtfoimas). 

Al legislarse sobre materia agraria, la Corona 

reconoció el derecho de propiedad de los pueblos indígenas 

y en base a ello'aparecieron cuatro tipos de propiedad, to 

dos ~stos de carácter comunal, los cuales eran: 

I. El Pundo Legal. 

II. Los Propios. 

III. Tierras de Repartimiento •. 
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IV. El Ejido. 

El Pundo Legal era un cuadrado de 600 varas, las 

cuales partian de un centto y ee extend{an hacia loa cua-

tro pµntos cardinales, y en cuanto a longitud del terreno 

era una minima, no una máxima de cdmo debería de ser un 

pueblo, como podemos obsetvar en la figura ndmero 2: 

Figura 2. .. ...... < .. 
• o 
~~ 
g< 

Loe Propios consistí~ l)D la tiena que cada ba

tr io poeeia y que se destinaba a cubrir el gasto páblico, 

esta1 tierras etan dadas por los ayuntamientos como parce

las. 

Las Ti6rras de Repartimiento no eran otra cosa 

que la división de barrios; estos modelos se basaban exac

tamente en la estructura.del Calpulli, pero la autoridad 

teconocida era el A.runtamiento. 

El Ejido como tal, exiatia con anterioridad en 

Eapafta, siendo trasplantado a la Nueva Bspafla por una i.y 

expedida por Peli~e II el ptimero d~ diciembre d~ 1573 • 
• 
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La palabra "Ejido" ptoviene de la palabra latina 

EXITVS que significa 11 aalida11 • 

En la antigua legislación Novo-Hispana, la pala

bra viene a indicar un campo de tierra en donde no se plB:!! 

ta ni ae siembra y es común a todos los vecinos. 

Esta aplicación legal sobre la tenencia de la 

ti~rra en la Nueva Eepafía ea hecha debido a la existencia 

de las ya anteriotmente. mencionadas ~ierras del pueblo, 

(altepetlalli) y ,del barrio. · (calpullalli ). 
1 

Es evidente seflalar que a partir de la conquista 

comienran los problemas agrarios, ya que si bien laa Leyes 

de Indias se basaban en los modelos primigenios, algunos 

eepe.floles no respetaban la· propiedad, teniendo como conse

cuencia que las grandes mas~s campesinas militasen en la 

insurgencia y a pesar de la expedici6n de leyes tales como 

~a del 9 de noviembn de 1812, donde se adoptaron medida.a 

de índole diversa para ptoteger los derechos de las comun~ 

· dades indígenas, el movimiento de ~dependencia cobró más 

fuerza, hasta que en el año de 1821 ae logra la total ind! 

pendencia de M'xico. 

Sin embargo, la aituáción no varia para las com~ 

riidades indígenas, pues las leyes de amortizaci6n y colon~ 

r.ación perjudican más aun sus intereses. Estas no son m~s 

que el resultado de la Guerra de Reforma; la primeta que 

tiene por objeto el de quitarle a la Iglesia las tierras y 

bienes para darlos. en posesión a los nacionales, y que a 

la ver. se hicieron extensivas a las.comunidades indígenas, 
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estos bienes pasaron a subasta pública y fueron comprados 

por -personas que se basaron en la Ley del 25 de junio de 

1856. La Ley de la Nacionali?aci6n t&rmin6 por perjudicar 

y acabar con la propiedad indígena comunal. 

En tal estado de cosas, el Congreso constituyen

te en la constitución de 1857 ratifica la desamortización 

de los.bienes del clero y en el articulo 27 de la misma 

que es expedida el 5 de febrero los eleva a postulados, 

con lo que las comunidades indígenas fueron automáticamen-

. te consideradas extintas, dado que toda corporación civil 

y religiosa no podia adquirir bienes raices y administrar

los, quedando con ello las representaciones de los campesi 

nos y ellos mismos sin personalidad jurídica. Viéndose im

posibilitados para defenderse, sus pro-pi~dades pasaron a 

manos de unos cuantos individuos que se enriquecieron a su 

costa. Es a partir de las leyes del período juariata cuan

do se comienza a gestar el motivo por el cual surge el mo

vimiento armado en el paia. 

Porfirio Diaz recibe con sus posteriores manda-

tos la herencia de Juárez y es él quien sufre las conae--

cuencias. Francisco l. Madero se convierte en lider del mo 

vimiento revolucionario y Zapata expide el p!an_de Ayala 

el 28 de noviembre de 1911, en donde sus reivindicaciones 

hacia las comunidades indígenas expresan el descontento de 

loa campesinos, reclamando sus derechos en el articulo sex 

to del mismo. 

El objetivo de. ~apata es evidente, constituir al 

campesino en un pequeflo terTateniente, indicando el aismo · 
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en una entrevista efectuada con uno de sus miembros llama

do Enrique Villa, que si alguien, hombre o gobierno, se e_!! 

trometia con su trabajo, lo destruiria. 2 

Con el asesinato de Madero, el país se levanta 

en armas y aparecen di~erentes grupos políticos, de entre 

los cuales se destaca el constitucionalista y el 12 de di

ciembre de 1914, venustia.no Carran7oa expide el Plan de Ve

racru~ en el cual señala la necesidad de devolver la pro-

piedad de la tiena a sus legitimas .duefíos los campesinos, 

efectuándose el primer reparto de tierras siendo el Gene-

ral 'Lucio Blanco quien lo hace. Bate se hizo en lo que fue 

se la hacienda de loa Borregos el 30 de. agosto de 1913. 3 -

Es aon la Constitución de 1917 en el articulo 27 

donde aparecen los lineamientos de la Reforma ~raria.1 e1 

28 de diciembre de 1920 aparece la .~y de Ejidos, que apo

y4ndose ,en el articulo 27 constitucional eleva al rango P.2 

litico ia existencia de htos. A partir de este momento ia 
·dependencia del campesino con respecto al Gobierno se irá 

acentuando cada ve7 más. 

una ve? promµlgada la Constitucidn en 1917, la 

reglementaoidn agrícola ae va haciendo cada vez más exten-

, 2.-DUZ· S>'ID l Gll4A.. Antonio: 0tl'O Holocausto, ~neo, 1980, p&p.na 105. · 

,.-J.a noticia del reparto vol6 a los cuatro rientoe 1 al enterarse al jefe 

del Partido Socialista i'rancb, Jaur,s, exclam6. • ••• Bueno, ahora si parece 

que Y&le la pena la Rnoluci&n de 116nco ••• •. De Estados Unidos Tiniel'OD cm 
l'ioeoe y compatriotas para conocer. al General que repartía tierras. (Ctntro 

de Batudioe Hiet6ricos del AgrariellD en "6s:leo: Primer &.parto de Tierru 

del Ccmsti tuciollllliem. l.ucio Blancio, r.bioo, 1982, p«gina 12). 
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sa, ya que la~ leyes se van sucediendo una tras otra, ta-

les como la Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920, el 

Reglwnñnto Agrario del 17 de abril de 1922, antecedido por 

el decreto del 22 de noviembre de 1921, la Ley de Dotacio

nes y Re&tituciones de Tierras y .Aguas del 23 de abril de 

1927, reglam&ntar ia del articulo 27 constitucional, la ley 

de Dotacione~ y Restitucione$ de TieTra& y Aguas del 21 de 

marzo de 1929, la Ley del Patrimonio E~idal, el C6digo 

Agrario del 22 de mar7o de 1934, el C6digo Agrario del 31 

de diciembre de 1942 y por último la IAty de la Reforma 

Agraria del 22 de mat70 de 1971, que fu' reformada en el 

afio de 1983 el 29 de diciembre 1 aprobado ~or el Presiden-. 

te de la Repdblica Mexicana el 30 del miemo mes en cu1ao. 

La Reforma Agraria comienr.a a toma? un rumbo de

finido durante la 'poca presidencial de Ll.zaro C4rdenas, 
• ya que es en lata cuando ae empieia a perfilar la tenden--

oia a seguir con respecto· a la situacidn del campo; estan

do por. un lado la -posición oficial de a-poyo al mismo y por 

el otro el descuido, d"1d~ee preferencia en ·10 legal a lae 

propiedade~ comunales·y ejidales y d~scuid'1ldoae a la pe-

qu11ila -propir:dad agdcola. 

En el eiguiente cuadro, como nodemos observar, 

v6umoa el total de la superficie dada a los campesinos en 

cifras aproximadas, y que es de 103.958,039 hect4reas, des 
. ' -

de el año de 1915 hasta el afl.o de 1982. (Para mayor infor-

macidn consultar el anexo I): 

Venustiano Carran?a. 

Alvaro Obregon. 

1915-1920 ~81,926 

1921-1924 l. 730,b86 
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Plutarco Elias Calles • 1925-1928 3.186,294 
.. 
Emilio Portes Gil. 1929-1930 2.438, 511 

Pascual Ort iz Rubio. 1931-1932 l.225, 752 

Abelardo L. Rodriguez. 1933-1935 2.060,228 

La?.aro Cátdenas. 1935-1940 20.145,910 

Manuel Avila Cwnacbo. 1941-1946 5.970,398 

Miguel Alemán Valdb. 1947-1952 5.439,528 

Adolfo Ruiz Cortinn. 1953-1958 5.771,121 

Adol~o Ldper. Mateos • 1959-1964 9.308,149 

. 'Gustavo Dia1 Orda~. 1965-1970 2J.055,6l9 
"iuie Ech·evetria Alv,;tez. 1971-1976 12.243, 317· 

Joa& 

fuente: 

L6pu Pórt illo. 1977-1982 i1.ooo;ooo~ 
Elaborado en base. a las teaoiucionea ptesiden-. 

cialee publicadas por petfodoa preaidencialee 

de 1915 a junio de 1980, publica.de por i:S. se-
cretaria de la Reforma j&ralia. 

Ahora bien, el ''ªª total de la Repáblica ~exic! 
ha es de 196.389,000 hecttnaa, de iaa cuales ae c·alcula .. 

que aproximadamente 23.400,000 o cuando•'• 30,000,ooo·pue 
. . -

den deatinaTee a la agTicultuTa, de 'atas miemaa,. a6lo. atn 

.auaceptiblee de tiego 7.000,000, 11.endo en total 166.J89,-

• 000 hect,uaa no euace'Pttblea paTa la agricultura, .de laa 

'que· 42.998,65~ deben de ser coneide.u4ae boacoau, (con 

tenclenctá a reduciTee) ~ 123.390,350 hect~reae eat'-1 cona~ 
t1tuidae por paet,balea en llauTae 7 lometl~a, tierras d! 

•'rticaa 1 1emideafrt1cae no bonificablea para labotes 

4.-Esta dltima cifra corresponde al '11.tillO infcmie de Gob.iemo del heeicle¡ 

te ele la ftep11bliea, · el Sr. Lic • .10116 L6pez Portillo, 1 a0mo las anteriores, 

es ftPi'Olia:ada. Con respecto a la cantidad de. llect,reas que ~partid el Pre.o 

aidente, la Revista lmpacto del 13 de septiembre de 1984 ., la p4gina 5' . ' 

nos dice que fueron 15.7 cillonea, la ftll.10rÍa de ellas en papel. 
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agrícolas, estando aparte los ceTTillos, siendo con esto 

poca la eupr:tficie sueceptible de cultivo, y sin embargo, 

aomo obeetvemoa con anterioridad, ha sido ~ntregada más de 

la mitad de la Repúb~ica Mexicana a·los campesinos y comu

nidades indigenas. 5 

Es decit, se han entregado en dotaci6n más de 

60.000,000 hectáreas que no son eu~ceptibles para la agri

cultura, peto si parn otras actividades agro~úcuatiae, to

mando en cuenta que loP terrenos de los r.equeffoe propieta-

1' ios han sido perjudicado~, destruyendo pare ialme.nte parte 

de la produc.citSn agrioola, afectai1do con ello ln infTEU:s-

tructura del campo. 

5.-F.lltaa clfru fueron elaboradas en base a un estudio efectuado en 1" Se

cretaria de Agricultura y Mecunoa liidriulicos, Sub-Secretaria i'orestal y 

· de la Fawia, que lleva por tftul.o "El. l'robl .. Álftr:l.o" y f!U• t'u6 prea•ta

dD en el mee de febrero de 1982 por el Lle. iluardo 1t>guel llant•"l la. 
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•El Ejido es el· campo o tieTra que eet' a la salida 4el l! 

pr y no ee 'Planta, ni se labra y es coll\Úl· paTa todos loe· 
' . 

vecinos. Viene de la palabta lat_ina BXl'fV'S que significa·• 

ealida, loe ejidos de cada pueblo eet"1.deetin~,oe al u:eo 

connbl 4e· eua moTadoreet nadie, poT consiguiente, puede 

apTopt4Tseloe ni ganáraeloa poT pTescripcidn, ni edificar 

en ello&, ni mandados en legado• •6 

En las leyes eapaftol .. no existían 41spoaicionee 
; 

' 

6.~BSCRICHE. Don Joequln: Diccionario lalODllllo •• lotgislacié ~. Jirispmden

.cia, Parfs, 1~52, pAgin& 599. lldici6n aorrelida 1 au.-..ia por Don Juin B. 

Gu.im. Abogado de loa trlbunaln del _BtillO de llpafta. i.., lloaa, tftulo 28, 

Ley 7, t:!tulo 29, Ley 23, título ,2, Parttda ' 1 lillJ 1,, -tftalo 9, futi .. 
. ' 

6. 



17 

de carácter legal en cuanto a la superficie de los terte-

nos que debería tener el Ejido. Así, al trasplantarse éste 

a la Nueva Espafia al través de la C~dula expedida por Feli 

pe II, obsetvamos lo siguiente: 

• "Los sitios en que ae han de fo mar los 

pueblos y reducciones tengan comodidad de 

aguas. tierras y l!X>ntes, entradas y eal.i~ 

das y labranzas y un ejido de una legua de 

largo, donde los indioe . puedan tener sus 

ganados, sin que se revuelvan con otros de 

loe eepalloles". 

(una legua es una medida itineraria equivalente a 5,572 m!_ 

tros y 7 centímetros). 

Esta C~dula forma más tarde la ·Ley VIII, Titulo 

III, Libro VI de la Recopilacidn de Leyes de Indias. 

Una ve~ trasplantado el concepto español a la 

NUeva Espaffa, mantiene su vigencia hasta la guerra de Be-

forma, donde las leyes de desamortización y nacionaliza--

cidn de los bienes del clero lo sustituyen por un nuevo 

concepto que emana del Derecho Liberal, encontrd.ndose ~ate 

. :lnfluenciado por el pensamiento de la Revolucidn Prancesa. 

Bl Ejido en la actualidad, a partir de la Ley 

del 6 de enero de 1915, es una inatitucidn de Derecho Pti-

blico, con personalidad y patrimonio propios, constituido 

por las tierras o terrenos de riego, temporal, agostadero 

7/0 monte, ·que en dotacidn o ampliacidn se le entrega para 

su usufructo a un ndcleo de población campesina, (pueblo) 
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con la obligación de trabajar1o, directamente y en prove-

cho BU.Yo, ya sea en forma individual por lo que concierne 

a la explotación agrícola, con derecho hereditario o en 

forma colectiva por lo que reepecta a loa·paatoe 7 montes. 

Debe entenderse que el Ejido, o sea, la persona colectiva, 

es la propi6taria de loe derechos agrarios, loa cuales po1' 

naturale1a son inalienables, imprescriptibles e innembar~ 

bles, 

Como vemos, al tenei- una personalidad juridica, 

la autoridad m6xima pasa a en la As11111blea General, la 

cual ee integra con todoa loe ejidatarioe o comuneros en 

pleno goce de sus dérechoa, (estos derechos aon; aer mexi

cano por nacimiento, estar en pleno goce de sua derecho• 

civiles y politicoa, no haber sido condenado por delito i!! 
tencional, aer miembro del gtupo solicitante 1 no poseet . , 
tietrás.que excedan de la eupetticie que la ley seftala pa-

ta la unidad minima de dotaci6n) por otra parte, la perao

nalidad jurídica es independiente y diatinta de la peraonJ! 

lidad que correeponde a cada una de laa pereon•• que inte

gran lo• ndcleoa de poblaci6n, lo que noa indica que lae 

comunidades tienen una ca~acidad pata coapatecet y recla-

mar eua detechoe ante las autotidadee, 1a aean federalea, 

estatales o municipales. 

Bl funcionamiento del Bjido como tal ea en baee 

a una estructura adminiettativa que comienga con el inicio 

del expediente de reetituci6n, 

Ea importante eeffalar que la cteact6n y conetitu . . -
ci6n de un ~jido eiempre ha sido en baae a que ee reclama 
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la ptopiedad de la tierra. Al estallar la revolución, se 

conaider6 que la devolución de tiertas a los caJ11pesinoe y 

comunidades indigenaa era un acto de justicia social, y 

por lo tanto devolver las tieT"l'aB ·era entregar algo que 

pedenecia a éstas, peto por otra parte la reatituci6n de 

'tienas se sujetó a un control de caráctn legal, de tal 

manera que la continuidad del derecho a la pTopiedad d·e 

las mismas pae6 a ser algo relativo, ya que en un momento 

"dado, apoyándose en la ley, las td.&rras podían eerlee qui

. t&dás ~los campesinos, y esto ee en base a lBs articulo& 

27 y :123 ·conatitucionalee, de donde dniva la naturaleza · 

de la propiedad ejidal, ya que iridican qúe ei campesino no 

puede ser rentista, ni dejar de cuitivar la tierra, ni s'eT 

patt6n, ni·tener peónee. que tealicen el t-rabajo pot 41; 

por ello estA prohibido· el anendamiento de parcelas,. y' 

pot lo tanto, ·cuando un campesino se tra~lada a la ¿l.uda.d 

1 •.e conviette en obreto, comerciante ~ 'p1ote8·1onista, no 

tiene derecho a heredat ia parcela; tambi4n ai por buenas 

o 11ala11 artes ee t1'anafotma en oome·iciante o pnstamista • 

inclus·1ve tena-teniente pierde su calidad de .. ttaba~adot 

del campo.·" 

Para el inicio del expediente de restitucidn ae 
1 constituye un comit4 Particulat Bjecutivó con miembros del 

· 'micleo de pobllicidn o gTupo solicitante. (ATt. 17, Ley Pe• 

'deral de la Reforma ·Agraria) Este comit& estar4 ·integrado 

.por Uli Presidente, un Sectetario '! un Vocal, con aus res

,pectivos BU'Plentea. 

Eetos deberá aer el.egidos en la Asamblea Gene

tal del nácleo sin interferencias de los Gobernadotea y C~ 
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misiones Agrarias, cumpliendo los requisitos señalados pa

ra poder ser miembros de1 Comit6. 

El Comitá tepresenta legalmente a los núcleos o 

gtupoa de poblaci6n durante la ttwnitaci6n del Expediente, 

enttegando al Comisaria.do la documentaci6n tequerida al 

otorgarse la posesión, (ai bien el cromitá tiene el derecho 

de solicitar la posesión de la tierra, esto no significa 
' . 

que le sea dada, ya que mientras se gestiona legalmente 6! 

te derecho, la prop.iedt¡d· pertenece a la persona o personas 

que hacen disfrute de la misma y hasta el momento de la r! 
solución definitiva, todo lo que ésta h~a producido pert! 

nece a su anterior duefio, por lo que no puede ser reclama

do por la comunidad si la deo isi6n le es favorable) pero 

mientras se g'estiona y tramita legalmente, el ComiU tiene 

la obligación de convocar cada mes a los miembros del gru

po ante la Asamblea para darles a conoceT los Tesultados 

obtenidos y procurar que sus representados no invadan las 

tierras sobre las que reclaman derechos. 

El Oomit' Ejecutivo será cesado en funciones por 

el Gobernador si el fallo fuese favorable al ndcleo de po

blaci6n, si es en contra sus funciones cesar4n al ejecuta! 

se la resolucidn definitiva. El Comit~ puede ser removido 

por no cumplir las obligaciones que tiene encomendadas. 

Las autoridades internas del Ejido y de la comu

nidad que poseen la propiedad de las tierras son la AsBl!l~

blea General, el comisariado Ejidal y de Bienes Comunales 

y el Consejo de Vigilancia. 
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ta Ley de Reforma AgraTia esp&cifica que en nin

gún momento loa Tepresentantee, (Consejos y Comisariados) 

lo son del Gobierno, ni forman parte de las autoridades 

agrarias y que si intervienen en actividades que son aje-

nas a sus funciones incurren en un delito, dado que están 

afectando los intereses de tanto el ndcleo de población 

que representan como a otros g1upos ajenos a ellos. 

Las Asambleas son de tres clases: 

a) Ordinarias Mensuales. 

b) ExtTaordinarias~ 

e) De Balance y Programación. 

Las Asambleas Ordinarias Menau~les se deben de 

celebrar el domingo l1ltimo de ceda mes y quedatán legal.me~ 

te constituidas con la asistencia de la mitad más uno de 

los ejidatarios y si no se reune la mayoria señalada, la 

asistencia del próximo mes se celebrará con los que asis-

tan. {ta pTesencia de un representante de la Delegac16n 

Agraria es út.il dado que puede dar consejos 1 eyuda peTo 

no es indispensable). 

En las Asambleas Extraordinarias ~eberá expedir

se una convocatotia de acuerdo con las formalidades que ª! 
ffale la ley, debiendo ser con el suficiente tiempo para 

que todos los ejidatarios sean notificados oportunamente y 

. tengan tiempo de uflexionai sobre los problemas o asuntos 

a ttatar, y sobre los que van a. discuti? y a votar, tomé.n

dose en cuenta toda ingerencia externa e independeinte de 

loe inteteses del Ejido como perniciosa. 
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En las Asambleas de Balance y Programaci6n, tam

bián habrá una convocatoria, la cual se hará al t~rmino de 

cada ciclo de producci6n o anual y será con el objeto de 

informar loa resultados obtenidos en la organización, tra

bajo y producci6n del periodo anterior, asi como programar 

los pla1oe y financiamiento de los trabajos individuales, 

de grupo y colectivos. En esta asamblea podrán asistir as!. 

sores relacionados con la. producci6n y comercialización de 

los productos agropecuarios además de técnicos de las de-

pendencias oficiales relacionadas con el campo. 

Y.os votos en las asambleas extraordinarias y de 

balance y programación serán nominales y en las ordinaria& 

serán econ6micos a menos que la misma asamblea acuerde que 

se haga nominal, si hubiese empate, entonces será el Pres_! 

dente del Comisario Ejidal quien decida. 

En toda asamblea se levanta el acta correspon---
. ' 

diente y una copia de ésta es dada a la Delegacidn Agraria 

'incluy~ndose el acta de firmas de los ejidatarios o comun! 

roe asistentes, el Consejo Administrativo del Ejido y la 

del representante de la Comisión Agraria Mixta o de la De
legaci6n Agraria. 

Los campesinos que no eatüvinen de. acuerdo, pu! 

den cuestionar las resoluciones y por lo tanto someterse 

al arbitrio de las Comisiones Agtarias Mixtas. 

El voto para la eleccidn de las autoridades ea 

eecreto y el consiguiente tecuento es efectuado en pábli--
co. 



23 

El Ejido puede celebra? contratos de prestación 

de servicios con profesionistas, tales como administrado-

tés, contador~s, t~cnicos, abogados, etc., ptevio acuerdo 

con la Asamblea General. Aparte, los integrantes de los CE_ 

misariados y de los Consejos de Vigilancia duran en sus· 

funciones tres años. 

ISRAEL 

La planeaci6n en Iatael se basa en las consideraciones ec~ 

nómicas, sociales y de defensa, coordinadas de forma atmó

nica con el objetivo de una máxima eficiencia para la com~ 

nidad istaeli; 'I áeta se fundamenta en las cau.cteristicas 

físicas de la tiena pata la bi!squeda y localizaci6n de l!! 

. gafes propioa pata los asentamientos humanos, es por ello 

que se ha recurrido a un ~len Maestro Nacional, el cual es 

tá hecho para la tierra, la gente y el tiempo, que son la 

base triple. 

Se propusieron ~onas de planificación pata el 

1 aeentamiento de colonos y. descentraliP.ar a la población ele 

laa fajas costeras, y asi unir. regiones vecinas, contenie!_ 
1 
¡ do este plan cinco ramas, las cuales son: 

I. La Agricultura Difigida. (Programa de irr:lga

c idn de ale anc e nac ional). 

II. Ubicación de Industrias. (Distribución equili

brada de ~etas de acuerdo a la zona). 

III. Bed de Comunicaciones. (Sistema de transportes 

... 
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eficav y 01gani1ado). 

Parques, Refotestaci6n y conservación del Pai

saje. 

Nuevas Ciudades. (En base a un programa básico 

y iquda ra'.'onable a asentamientos humanos ya 

existentes, y posibles asentamientos posterio

res). 

Las formas de poblado pueden ser: 

a} Aldea o Villa. 

b) Cent'ro· Rural. 

Alrededot de 500 habitantes. 

Alrededor de 2,000 habitan--

tes. 

e} centTo RuTal-UTbano. Alrededot de 6,000 a 12,000 

habitantes. 

d ) Ciudad Mediana. Alrededor de 40,000 a 60,000 

habitantes. 

e) Gran Ciudad. Altededor de 100,000 habitan

tes. 

Se consideraton cuatto r.onaa, las cuales sona 

I. l'.a Norte. (Galilea y Shomton, ródeando los f'! 
.. 

'tilee valles de Hulch, el ~.oTdm y Jez?eel, · 7 

contiene nueve regione.s d& planeaci6n). 

· II. La Zona éentr al. (Se extiende deede 1'atan.ya . a 

Rehovot, comprendiendo el t4itil Shf6la a lo"' 

'largo d&l Jl'laT Meditenúeo. hasta "1aa colinas 

de Judah en el Eate, e tnclu,ye siete regiones 

de planeac i6n). · 

III. !e.tceTa Zona. (Ooneiet.e en Jeruealem y Judea, 

. •,,' ,_, 



25 

y se extiende sobre las montaflas del mismo noE 

bre y las cadenas de colinas que descienden a 

los valles del Oeste y Sur). 

r.1. zona Sur. (La cual toca tres mares; el ntedite

rráneo, cerca de Migad.al Gad, el Mar :Muerto en 

Sodoma y el r,rar Rojo en Elath, conteniendo cua 

tro regiones de planeaci6n). 

Para llevar a cabo el Plan Maestro, se han divi

dido las zonas en regiones de planificacidn, consistiendo 

en 'la distribución de las personas en estas mismas áreas, 

asi como los proyectos pertinentes de infraestructura, que 

incluyen redes de comunicaciones, tales como caminos, fe-

rrocarr iles, puertos, campos de aterrizaje, etc. Nada es 

dejado al a?.ar; cre'aci6n de parques, industrias y mfoleos 

urbanos. 

Ahora bien, el Estado de Israel, debido a las 

circunstancias bajo las cuales surgió, ha tenido que crear 

sus propias formas de vida y pl'oducci6n, las cuales son: 

I. El Moshav. 

II. El ~ibutz. 

El Moshav aparece en el afio de 1922 y no es otra 

cosa que la explotación familiaT; y es a partir de este 

afta que la agricultura comen?.ará a experimentar grandes mu 

taciones, basadas sobre cultivos de secano7 y crias en es: 

cala nducida, de tal forma que se han ido configurando co 

7.-S.ca!IO es una especie de tierra que no requiere de riego para eu uso. 
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mo un conjunto de producción basado en los siguientes pr~ 

cipios: 

l. El total de terrenos de riego sobrepasa las dos-~ 

cientas mil hectáreas, y las fuentes de agua (dis

ponibles) se usan estableci~ndoae una cuota de 

egua por unidad de terreno, permitiendo el desarr! 

llo de mejores sistemas para evitar el desperdi--

cio. (El riego por goteo se practiaa actualmente 

en una superficie ma.v-or a las 4,000 hectáreas). · 

2. Existe un constante contacto del.agricultor con 

loe institutos .de inveetigacidn en los cuales se 
buscan nuevos procesos de investigacidn, produc~

cidn, control de plagas, etc. 

3. El Estado y loe agricultores han invertido en for

ma conjunta y por separado un enorme capital que 

permite el establecimiento de una infraestructura 

moderna; obras de conduccidn, electrificación, co

merciali7ac idn '! conjuntos agroindustria1es, que 

· elaboran los productos en la proximidad de las lo

calidades de consumo. 

4. Existe una compacta red de instructores indeperi~ 

dientes del servicio de extensión egricola, los 

cuales asesoran al moshavin. 

5. Se ha logrado la agrupacidn de los agricultores en · 

consejos segdn sus ramas de produccidn,.de tal fo! 

ma que se ha estimulado la producción y el proceso 

de venta. estos consejos tienen personalidad jurí

dica y actdan en el 6mbito societario. 

Paralelamente a loe hechos mencionados, la agri-
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cultuta ieraeli se aviene a las si&Uientes notmas conatit~ 

tivas y de orgru.'li7aci6n económico.: 

I. Los tettenos y el agua son propiedad nacional, 

el 95 % de las tierras son del Estado· o aus 

instit.uciones nacionales, y las tienaa aon 

arrendadas a los agricultores por 49 años con 

derecho de renovaci6n de arriendo. 

' II. La eettuctura agrícola israelí en su me.yotia 

es de tipo cooperativo en SUB cuatro formas: 

a) De Ptoducci6n. 

b) De Consumo. 

e) Dr. Mercado. 

d) De Cr~dito. 

con.lo que obtiene gtacias a ·este sistema la 

a.gr icultura 1,U1 rápido desarrÓllo, increme:ntado 

por un creciente ah.ono. 

III. El ~xito de la agricultuta E:s debido a que ea

.ta es planificada y su tendencia de ptoducci6n 

BE: expresa en el ámbito de programas plurianu! 

les, permitiendo una distribuci6n equitativa y 

justa en todos loe sectores agrícolas, (Colec

tivo, Familiar y Patt iculaT). 

La peculiaridad de la E:Xplotaci6n familia? en I! 

rael es que es una organi7aci6n cooperativa y sus bases 

ideol6gic&a se expresan a.si: 

l. La compra de los materiales de· producción, de con

sumo. y venta son comunes y organizadas. 

2. El crédito a los miembros del Y;osh~v se Gfectáa en 
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en comdn por inetitucionea de la aldea. 

3. La Direoci6n de la aldea ae encarga de la activi~ 

dad económica de inter~e co~ como es l~mecaniz!! 

ción, la compra de incubadoras de alimentos, rege

neradores, etc. 
4. Las parcelas de cada miembro aon iguales de temafio 

y calidad, y a la muerte del jete de familia, 'eta 

ae traspasa a eu heredero. 

5. El Moshav manti6ne el principio de 111Udá mútua ba
jo la forma de ayuda financiera o de otro tipo de 

a,yuda, evitando un deenivel en la cond_ici6n econcS

mica de loa miembros. 

6. Bl Moahav ee comparable con una unidad aunicipal 

que •• encarga de loa aervlcioa pdblicoa, tales oo 
. . -
mo educaci6n• •anidad 7 cultura, manteniendo loe 
aervicioa aocialea en 6ptimae condiciones, 7 todo 

ello en baae a una con1tituci6n democr,tica elegi

da por loa _~ropioa miembroe. 81 miembro del Soaháv 

vive en un ambiente social ~ualitativo. 

Bl Moahav contribt11e a la producci6n agricola en .. 
todas lu ramu, y la mqorla de loa aoehavtn pertenecen a 

inmigrantes que ·vinieron de pa{see aubde•arrolla4oa, 7 au 

_ ''pido deaanoÜo ae debe a que loe t'onicoa mú ezpertoa · 

di la rama agrlcola lee han dado todo au apo70 a travée de 

la siguiente ~dar 

J. .lbaetec imiento conveniente de loe medio• de 

produccidn para ea propio eoet.•n en lu tu11 
1nicialee del aeent11111iento, creando una lnfra

est~uctura. 
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II. El Moshav ha pasado por var iae ápocas de caro-

bio, principalm&nte en base al ahorro, es una 

eocuela rural en si. 

III. El Uoshav s& avocó a la tau.a de preparar dit,! 

gentes regionales que go7an de confianza entre 

los miembros y actualmente el 50 ~ o un poco 

más de la explotación agrícola se hace en el 

Moehav. Este desarrollo de productividad se d!, 

be fundamentalmente al desarrollo regional 1 a 

las sociedades de compra. 

El desarrollo regional se basa en la planifica-

cidn, y ésta.toma en cuenta las mutaciones. que se presen-

tan; tales como el crecimiE;nto tecn~lógico, expaneidn de 

vias de comunicacitSn, etc. 

I¡as asociaciones de compra comprenden de 30 a 40 
' . 

, inoshavin en vonas .delimitadas y cuya tarea consiste en sa-. 

tistaceT las exigencias económicas de la aldea y son ins-

trumentos importantes en el desanollo actual del pais, y 

se encaTgan de la financiacitSn, emprenden.obras regionales 

·para el manejo y transformación de productos, taless como 

"el raetro, embalaje de frutas, Este. 

También mantienen en t"uncionamif:nto tC?do lo rel.! 

tivo a la irrigación, su conservación y lectura de contad~ 

res. Muchos de sus dirieentes SE: han. abierto pa~o en la p~ 
· litica y son miembros del -parlame:nto. 

En el Moshav se toma E:n cuenta la creciente ex-

ploaidn urbana, las e..xigenciae del me:rcado y, nivel nacio--
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nal de vida, siendo pot ello que se tiend& a una Ctúciente 

especiali1aci6n, buscando nuevas formas d& explotación pa

ta adaptatlas de acueróo a la 1egi6n. 

Un factot impoTtante del Moahav es que s6lo hau" 

un hetedeto, y debido a que no existe mucha mano libre, 

los 1estantes hijos en su ma,.votia, se integtan al Kibutz. 

Esto es debido a que el Kibutz se ha desarrolla

do no s6lo en la tema egTicola, sino en ot1as especialida

des, dfl tal fotma que ee ha llegado a pensar. si el Moshav 
. . .. 

no .podT ia hacet 1~ mismo, peto a la vev esto ha ocasionado . 

oposici6n 1ª que un~ industTia dent1'0 del 11oshav creada 

una eepataci6n tanto política como social. 

Algunos opinan que· debetia petmititse la e1ec--

oi6n de una industtia en casos excepcional.es, debido a la 

rona geogT4fica, sobte todo en v.onas montaflosaa, y ¿eta a 

eu ~er seda de ptopiedad com11n, tanto para el mC)shavin de. 
r planeaoi6n, '(planta) como pata el obuto d~. bloque. 

El Moehav es la estmctuta social mlis parecida· 

al ejido mexicano, y enia muy ucom«:indable que un estudio 

a fondo al respecto .de como funciona fuese llevado a·cabo. 

El Kibutr. en hebteo significa "grupo 11 7 qu6 en: 

Ierael ha pase.do a f:leilalat un grnpo muy e:spE:cie.1, el cual 

coneiste en una comunid~d colectiva. Rste movimi~nto en la 

actualidad co~r,tende: a unae 120,000 pet9ona.e at;rupadas en 

m~s d~ 250 asentamientos, o ee:a un porc~ntaje aptoximada~ 

mente del J.5 ~ de:l total de la poblaci6n de IsTael. 
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El Kibut?- es considerado junto con el Moshav co

mo el sost~n de la a.gricultura israelí. 

El primer Kibutr. o Kvuha fue fundado en las ri

beras del rio Jordán en el afio de 1908. El grupo pionero 

pertenecía a una granja del Pondo Nacional Judío y se les 

ofreció hacerse cargo de ella. El nombre local era Um Dyu

ni y ellos la hebrai:raron con el nombre de "Degania11 que 

en castellano significa Centaura .. 

El objetivo, que más tarde seria la base de todo 

ICibutz, era el de una aldea comunal, siñ propiedad privada 

ni trabajo asalariado 1 en cuanto al comercio privado, no 

seria admitido; tanto compras como ventas serian hechas 

.·por el grupo, sustentándose por este principio a 

•eua cual conforme a n capacidad, a cada 

· cual de acaerdo a eua neceaidadea". 

Bl Kibut~ ea una respuesta a la turbulenta 'poca 

en que comenró el siglo presente 7 responde a las neceaid,! 

des del socialismo ut6pico, (ta probable que el origen mi! 

ao del Kibutr. ae encuentre en el aisteaa creado por Char~ 

lea Joúrier, quien pndicaba ·1a igualdad econdmica y la 

fraternidad moral, hilo adem4a la ciudad igualitaria, o 

' aea el Palanaterlo) pues lae continuas peraecucio~u de · 
.1 

las que fueron objeto, talu como los "prosroma" hicieron. 

que laa comunidades hibreaa cueetionaaen su posición en la 

civilisacidn occidental. 

Así cuando loa. pr imeroe contingentes inapiradoa 

. .. = 

;'·i 
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por el socialismo comen1a1on a retornar a sus raices en P! 

leetina, encontraron una comunidad ya organizada y pujante 

en donde la mayoría del territorio era eet~ril y el clima 

hostil. No hubo enfrentamientos en cuanto a clases socia-

les se refiere, pues no había capital al que atacar; el 

problema era.c~mo crear una nueva sociedad, diferente, pr~ 

greaiata, que se desarrollase y pudiera mantenerse. 

El resultado fue el actual Estado de Israel en 

donde el Kibutf. no es considerado un medio sino un instru

mento para consolidar la posición de Israel en el.mundo. 

Cada kibuhin posee un gobierno propio dividido 
de la siguiente manera: 

t. Una Asamblea Genetal Semanal con la participa

ción de todos loa miembros, los cual~s eligen.· 

funcionarios, autorivan presupuestos, definen 

la l~ea politica, aprueban el in¡reso de nu.

vos miembros y controla el funcionamiento com! 
nal o genet ai. 

II. Lóa candidatos son puesto~ a prueba durante un 

periodo de un aflo 1 aon tratados como miembros 

con plenitud de derechos, con excepcidn hecha 

.al voto 7 al de ser electos al cargo. 

Por ,lo gene'ral la aceptacidn a candidato• u-

quier~ de un voto de la mqor fa, aunque algu-
noa kibut?-in exigen que aean m4e de doe tu·

cioa a favor para pode? pertenecer al Kibut&. 

·Loa kibutPin son cooperativas asociadas y loe 

. .. 
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niembtos no están obligadoe a invettit en fondos como con

iici6n ptevia a eu incotpotaci6n, peto una ve~ que son 

a.cGptadoa como tales, si tienen bienéa financi&roa, los de 

ben transferit, porque el sustento d&l Kibutz &s la coope

ración pata el benE:ficio comunitatio. 

Los asuntos internos son manejados por comisio•

nes el~ctae, y es una característica del Kibutz que no 

existe ningdn tipo de temunetaci6n monetaria, ev'itando t13! 
bi~n la cteaci6n de una clase dirigente, lo que ea difícil 

ya que los conocimientos t~cnicos, adminiettativos, conta

bles, etc. no loe poseen todos 1 por ello algunos de los 

miembros permanecen un tiempo mayor que ottos, pero esto 

es con el consentimiento de la comunidad. 

Segiin datos de 1981 Gxisten cuatro federaciones 

de kibutvin, las cuales so;a: 

l. Hatnda Hakibutv.in Hameujedet. 69,264 miembros. 

2. Hakibuh Haart71. 37,535 miembtos. 
J. Hakibut7 Hadati. 6,J2l miembtos. 
4. Poalei Agudat Israel. 665 mü:mbros. 

Estas comunidades son.separadas debido a sus ca

ractetisticas espec.ialee. 

La primera, la Hatn~a Hakibutzin Hameujedet se 

traduce como "Movimiento Kibut7iano Unificado" y e.et4 int_! · 

grado por ~ibuh agricolae- e indu$trialf:G, y se lee cono·ce 

como elementoe de 11iapai dentro d6 lae ·r11a1:1 del partido l!. 

borieta iaraeli. 
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~ Hakibutz Haart1i está compuesta por elementos 

de educandos m~ores del movimiento juvenil Haehomer Hat--

11air y que constituye la columna vertebral de Maplilll, un 

partido de m~or militancia socialista dentro de la polit~ 

ca ie-raeU .• 

El Hakibutr Hadati es un Kibut:r. -religioso, y pe! 

tenece en su ma¡v6ria al partido religioso nacional, mien..:. 

tras que otroa pertenecen al partido Poalei .AgUdat 7arael. 

Todas laa fednaciones de Kibuh son co11federa

daa, y ae ~dan· mutuamente1 entre otras actividad.ea .pro-· .,.. 

veen cie quda finuoiera a los kibutr.in a travb d& ºtondos 

independientes, de pr,atamos 1 negociaciónea con in~titu-.. 
·c1onea financietas, (de ptaferencia, con el Banco· de loa 

Ob~eroa) dan servicios de aaeeoramiento Ucnico, ·mant.ienen 

11rvictoe m'~ico•·J an ~ooperaci6n ~on la'Pacultad de 'A8t,! 

cultu~a, Levi Eahkol de la Univeraidad Rebua en 'RUovot, · 

llevan a cabo un 11lan de puparaci6n para centenatea de · 

miembros, para hacetloa expertos agtl~olaa y directores de 

hacienda. 

Loa Kibut11 son COO'!Jlf&tivae que abarcan todo ti-... 
pode aepectoa, no adlo acrloolae, aino't11111bi'n sobre 

ottoa g4ne1oe, talee como e~itotialea, oooperativa1 con;11J!! 

tu, de t1anapo1te, de maquinatia peaa4~, plantae 4• emba~ 

laje de frutaa, •iloa, g1uoa, emp1eau de preparaoi~n »ª-
·ta el forraje de animal~e, empruaa de compra 1 cometctai,! . 

saci6n, 1 lo ª'ª importmte, cli.da Kibuts respeta la inde

pende:ncia de 101 otroe, aai como aue limites; &n c\lanto a 

relaciones,· ea dif{cil que sur jan confliotoa, pues existe 

1•, ,. 
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una continua retroalimentaci6n entre ellos mismos. 

El trabajo en el Kibutz es realizado de acuerdo 

a la capacidad de cada miembro, y es éste quien escoge la 

labor que habrá de efectuar y que piense que pueda ser de 

provecho para la comunidad, no existe la imposición al re~ 

pecto, se convierte en un artesano y de hecho se aplican 

las teorías de Alexia Cartel en cuanto al trabajo y sus r.! 

laciones ·con el hombre. 

El dia de trabajo es de 8 horas, aunque en ~poca 

de .coaeohaa se labora más, .v cuando el hombre va llegan!lo 

a la·.:eeriectud, las horas de labor se le van reduciendo, 

sin embaigo, 'Se han dado casos de que los miembros mismos 

exigen qué se les trate como a los .demás, y aún a los 70· 

aftos .oontin'Úan trabajando el tiempo com-pletoo 

En el Kibut~ no existen dadores o recibidoTes y 

cuando un hijo e hija de Kibut1 desean contraer matrimonio 

se.comunica la decisión a los padres, y 'etos a su vez a1 

Kibutr., el cual les prepara una vivienda con todo lo nece

sat io, se oficia religiosamente y se efect~a de acuerdo a 

la tradici6n local. 

Los nif'l.os que viene1i'-despu~s son cuidados, pre.

vio consentimiento de la maar·e, la cual tiene seis semanas 

de descanso. Los nifios son atendidos mientras la madre y 

el. padre trabajan, y así se continúa hasta que los nifios 

son independientes: pTimero la casa de loa beb~s, jaTdin 

de infantes, luego la escuela, peTo esto no significa que 

loe padres eet'n separados de los nifios, al contrario, 'ª-



tos viven con sus padres hasta que a los 15 o 16 afios se 

les da su pro~io cuarto. 
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Los Kibut?. tratan de mantener su escuela propia, 

de acuerdo al plan de estudios exigido poT el Ministerio 

de Educación Israeli, aparte de que cada Kibutz es centro 

cultural en potencia, pues se imparten clases de·arte y en 

donde se crea el mismo. Tambi'n existen Kibuts que poseen 

sus ptopias orquestas y teatros. · 

Ahora bien, la frontera de Israel consiste en el 

yermo y lae tierras cul,tivadae, y en estas áltimas se en-

cuentra el ingenio de la actividad hwnana. 

Jj¡, frontera· es una zona de traneicidn, y ello se 

debe a los aignifivativos CBlllbios climatol6gicos desde la 

'poca del ~rimer Y. segundo tem~loa, desde la creación de 

terraplenes hasta la desforestacidn hecha por los fenicios 

y los israelitas, y ~or áltimo la llegada de los romanos, 

los cuales impusieron el orden· y progreso. 

La recu~etaci6n del desierto comenzó cuando ae 

deecubrieton ingeniosos m4todos de cultivo de cereales y 

hortali7as, bas'ndose en la precipitac16n pluvial en zonas 

que no sobrepasa en 50 o 100 milimetroa por ai'lo, almacen~ 

do en cieternas cada gota de agua que caia, r con la absor 

oidn de 4sta y la fina capa de tierra f~rtil, el desierto 

comen16 a ceder tetreno. 

IAi su~etficie de Israel estA compuesta de una e~ 

t1aordina1ia va1iedad en cuanto a topografía se refiere, 
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donde la brisa es detenida por las barreras naturales de 

.las montafias y en las cuales existe un horno natural; tan 

s6lo a la altuta de las colinas de Judea, la precipitación 

pluvial llega a 750 mm. anuales conttaatando con el Mar 

Munto que se encuentra a 25 kilómetros de ah!, con una 

precipitación anual de 50 mm. 

El triunfo .sobre el desierto consiste en la sa-

bia explotación de los elementos vegetales que una vez 

muertos han dejado materia orgánica, disting11iándose asi 

entre suelos j6venes, f'cilmente identificables y los madu 

ros y viejos. 

El peligro de ·erosi6n es serio y constante, de 

tal forma que los kibut~ y moshavs están en contínua aler

ta para detectar síntomas de decadencia en su suelo. 

Esto es debido a que la capa superior y f~rtil 

queda desmenu?.ada y las plantas anuales se marchitan duran 
~ . -

te el seco verano, de modo que cuando llueve copiosamente 

en invierno, la tiena no tiene proteccidn y se queman los 

elE:mentos necesarios para mantener productivo el suelo. 

En si, el Kibutz adquiere una personalidad pro-

pia como el Ejido en M~xico, pero esta personalidad a·e po

ne de manifiesto en su labor y su trabajo; el Kibutz es c! 

munitario, pero respeta la personalidad del individuo, y 

mantiene una regla estricta en cuanto a comportamiento se 

refiere. En cuanto a su futuro, no es difícil decir que 

continuará como forma de vida, y que ir~ adaptáridose a las 

condiciones sociales de la vida qu6 va,yan surgiendo; no es 
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posible separar al Kibut? del Estado israelita, adn cuando 

podamos considerar que por su organi?acidn es un Estado 

dentro del Estado. 

En el Mapa número 1 podemos observar la distrib~ 

ci6n de los kibutr. en Israel con sus respectivos nombres. 

El Kibutz y el Moahav ae encuentran relacionados 

al trav's de la Hietadrut, (Confederación Genetal de loe 

, Trabajadores. en Israel) la cual es una organizaci6n que r! 

presenta a todos los trabajadores, cualesquiera que aea au 

profeeidn u oficio, teniendo por objetivo el trabajo manc! 

munado sin competen~ia, logrando evitar asi la explotacidn 

al eindicalivar a. los trabajadores 1' cnar diversas aeoci! 

. ciones gremiales, abarcando la educacidn de los nifio1 y 

proveyendo de medios culturales y recreativos para todos, 

. aparte de que entrena en tareas nuevas a los inmigrantes 

para que 'atoa puedan desarrollarse, creando asi ana genu! 

na economia obrera que es la Jevrat Haovdim. 

CualquieT persona, sin importar credo rua o re

ligión, puede ser miembro del Hietadrut, de tal.manera que 

ei 90 - de la población trabajadora de Israel es parte de 
la organiraci6n1 la cuota sindical se paga 'en forma de co

tiPacion· uniforme a base de una escala mcSvil que depende 

·del monto del ingreso, las cuotas resultan en un prom6dio 

de un 4 1/2 ~ de los ingresos mensuales hasta un tope que 

ae ajusta periódicamente para mantenerlo al ritmo de la iE 
flaci6n. SU estructura es democrética y no ea una organiz! 

cidn .Política en el verdadero sentido de la palabra, ya 

que sus miembros ·pueden pertenecer a cualquier partido po-
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lítico y al afiliaTee al HietadTut, el tTabajador pasa a 

ser miembro del sindicato que le corresponde de acuerdo 

con su profesión u ocupación. 

La tietra donde se asientan los Kibutz y Moahava 

es nacional y sus comptas están organizadas de modo coope~ 

rativo; todos los kibutzin y moshavin son miembros de Thu

va, que es una cooperativa central dG segundo grado para 

me:cado m0¡Y'oristn de productos agticolae en centros urba-- · 

nos. La sociedad cooperativa.Hamashbir Hamerkaii funciona 

como' iinpo:tadora en gran escala de productos como los atti 
. ·-

·culos de consumo y es la principal abastecedora de los es

tablecimientos agrícolas. 

La Histnd1ut cuenta con un movimiento femenino, 

(Na!ll:lat) una organi,..aci6n de la ;juventud obrera y estudia.!! 

tú~ (Ha.noar Haoved Vehalomed) una organir.acidn deportiva 

(Hapoel) y ha establecido relaciones internacionales con·

los movimientos libree de'! mundo, teniendo tepnsentantes 

petmrmantca en Eutop::a., Amhicti. d'el Norte, M.Sxico, parte de 

·Amárica Látina y Asia, imparti«i:ndo cuteos de cooperativ:Lii-. ~ 

mo, sindiCalismo, etc. 

La Jevrat Haovdim ee una amalgama 'dé coopetati

. vas y organi7acionee, las cuales son: 

l. Empresas de propiedad directa, o sea, coopera

tivas de todos los miembtos d6 la Histadrut. ' 

II. Organi7aciones cooperativas afiliadas a Jevrat 

Haovd 1m, qur:: son: 

a) Coopúrativ~s Rurales: El Kibut~ y el 
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Mosahv, asi como cooperativas de segu!! 

do grado cuyos miembros son los kibut

v.in 1 los moshavin. 

b) Coopetativas Urbanas de Producci6n, 

!ransport&s y Setvicios. 

c) Cooperativas de Consumo. 

I&s emptes•s de ptopiedad directa son las indus

trias Xur, que ptoducen alimentos, ptoductoa químicos, si

derurgia, metalurgia, productos electrdnicos, cerámica y 

cemento, asi como neumáticos, ocupando aproximadamente a 

26,000 personas •. 

Bl Bank Hapoalim tambi.Sn pertenece a la Hista

drut 1 ea el segundo en importancia, teniendo JC17 sucuraa~ 
lea en Israel y una serie de subsidiatias y sucursales en 

todo el .mundo. 

La Solel Bone es la compaflia con'structora que 

acompaf1a muy de cerca· el deaartollo de Israel 1 cuenta con 
' . 

una plantilla de 20,000 personas, operando con ella con31l! 

tamente la Shikwn Ovdim, la cual ae ocupa de obtener el te · 
~' 

runo, planifi~ar el proyecto y prestar loa setviclos.· 

La Haaneh es la compaflia m4s grande de seguros 

en Israel en lo que ae refiere a ingreso de pl'imas 1 ndme
ro de tenedores de pdli1as • 

. Aparte de esto, la Jevrat Haovdim tiene partici

pacidn activa en muchas otras .induatr·taa y servicios, des• 
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tacando los tamos textil&a, petrolíferos, la industria del 

cuero, edición .Y venta de libros, publicación de périddi-

cos, elaborac16n de productos alimenticios, hoteles y 'tu-

rismo. 

Las cooperativas utbanas de manufactuta, trans-

porte y de: servicio están 8gf'Llpadas pOT el Hiatadrut en el 

marco de la Unión Central de Cooperativas Industriales, de 
· tranaportea y servicios de Israel, estando a su vez organ_! 

radas dentro ·d• •ata en 133 coopuativa1 con un personal 

de 20,000 trabajadorees tan sólo las cooperativas de Egued 

1 Dan· abatcan m4s del 80 ~ del tran•porte pdblioo. 

Lae cooperativas de oonawnidoree están integra-

das en cuatro asooiacionH 1 tienen el 20 " de todas la·s 

ventas al por aenor, siendo dueflaa de laa H9Ílaahbir :tatza.!. 

j6n que aon una cadena de grandes tienda• cooperativas, 

las 114a grandes de Israel, con un movimiento de 600 millo

nes de ddlaree anuales y aproximadamente 1,600 empleados. 

BRASIL 

El principio de la Reforma Agtatia en el Brasil es la bda

q111dá. del bienutal' social, y 'ata debe ser pacifica, cori! 

'tructiva y progresista •. 

Aqui la política &gtaria es un conjunto de prov_! 

denciae de 811paro a pro~ied&dea de tierta que se destinan 

a Otiflntar loe int'eteeea de la economi.a rutal y las activ_! 
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dades agrarias y pecuarias con el objeto de armoni~arloa 

con el pToceso de industrialbaci6n del país. 

Tiene por política asegurar a todos la oportuni

dad de acceso a pTo~iedades de tierra, dirigidas de manera 

objetiva a la ayuda de la función social, para aei establ!, 

cer y mantener la justicia social y el aumento de la pro-

ductividad, tendiendo a favorecer a loe trabajadores que 

laboran, así como a sus familias; dar niveles óptimos de 

productividad y aaegura.r la conservacidn de los ucurso1 
8 naturales. 

En .la ~eforma Agtaria Brasilefta se destacan di-

versas propiedades de tierra, las cuales son: 

I. Inmueble Rural: (Predio R~etico) Bs de. Area 

continua,. cualquiera que eea eu localizaoictn, 

de forma ezh'activa agr f9ola, explotaci6n pe-

cuaria o agroindust'l'ial, ·ya sea por iniciativa 

gubernamental o iniciativa privada. 

II. Propiedad Jamiliar: Eeta es· explotada por el 

agficul tor y au familia cori un 4rea m'xima pa

ra cada regi6n T tipo de explotaci6n que even~ 

tual.mente sea efectuada co~ a.yuda de terceros. 

III. Nódulo Rural: En los miamos thminoe que el 8!! 
terior. 

IV. •inifundio: Ea un inmueble ruial de 4rea 1 po-

8.-lll'l'TA MAIA. J: Estahto da ferro, Rio de Janeiro, 1967, 9dffina 3. Como P9. 

deme ob11e1""1ar, en la política agraria braallella . •• da gran Waaie en ~ 
to a·la eituacl~n social se refiere 
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sibilidadea inferiores a la pro~iedad fami----

liaT • 
V. Latifundio: Es aquel que pu~de exceder la di-

mensión máxima fijada, teniendo un átea supe-

t ior o igual a la dimensión del m6dulo de pro

piedad rutal. 

VI. Empresa Rural: Es una persona jurídica, ya sea 

pdblica, física o ptivada que explota racional 

mente y de forma económica el inm6vil rural 

con una delimitación de áua fijada para ese 

fin. 

VII. Patcelera: Es aquella que se adquiete en lotes 

o parcelas en un área destinada por la Reforma 

. Agraria para la coloni2'.aci6n pública o priva-

da. 

VIII. Cooperativa Integral de Reforma Agraria: (C.I~ 

R.A.) Es una sociedad cooperativa mixta, de na 

turale1a civil en áreas ptioritarias, contando 

·con la contribución financiera y t~cnica del 

poder pdblico al trav'a del Instituto Brasilei 
. -

ro de Reforma Agratia con la finalidad de in--

dustriali1ar, beneficiar, preparar y moderni--

1ar la ptoduccidn _agropecuaria. 9 

La Colonivacidn es toda actividad oficial o pa?

ticular que. se destina a provee? el aprovechamiento de las 

tienas de fotma económica o. rae ional. 

9.-Es qutz' el l:!edio más. i~portante para la realhacidn de la Reforma Agra

ria en el Brasil, debido a que todo11 son p:ropietario11 del negocio y por lo 

tanto son solidarios ante la l.ey. 
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conceptos oficiales, los cuales son: 
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l. La Reforma Agraria Democrática: Esta defiende el 
sistema actual establecido y dice que la reforma 

agraria debe de obtenerse por medios pacíficos y 

la: 

2. Concepción Marxista: Esta propugna por una solu--

ción vio+enta, aunque ~oco a poco está surgiendo 

una posición intermedia, la cual pide por una coo

peración Estado-Iniciativa Privada, o sea una solB 
c i6n mixta. lO 

En cuanto a la tenencia de la ti~rra, para poder 

otorgar su uso, se formulan una serie de convenios y acue! 

dos con los Estados y Municipios, siendo esto previsto en 

le. "Const itu9ao Federal entTe a Uniao e os Estados". 

Las tierTas pueden ser de propiedad pdblica y 

part iculaT. 

Las nrimeras son las que poseen prioridad con f~ 

10.~~ ir.;.crtnnte sei\alar que en el Brasil eKiate de hecho una posicidn en 

oor.tra de la rtefol'!t8 A~ria; este pequdlo grupo indica que la Reto!'!lla A~ 

ria podrla desencadenarse en UM revolucl&n anada, y se seHalan como Cll!OB 

mnr:retcn a ~Axioo y A la India, r.o porque sea perjudicial sino por lo que 

implica, ser.~lando al i:jido como un intento de aociali2aci6n en donde esie-

. tf!Tl un Cflnjunto de con¡;:lon1erados, o bien de peque!':os propietarioe·o un pre

. · domnio df' rrnrodes ei::rirt1sar., que lejos de eer una soluci6n media, se tranit

ror:-..& en lQs dos e:ittrelWa, tanto de derecha coco de izquierda. (>l>'I'rA MAlA • 

. J: On. ci t,, p'~· 16). 
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nea previstos, las cuales son: 

I. 
II. 

. III. 

las Tiertae de Destinaci6n Especifica. 

las Reservadas por el Poder ~blico para Obras 

o Servicios de cualquier Natui-aleza. 

Las Devueltas a la Uni6n por Estado~ 1 Munici

pios. (Estas son utili1adae para armonizar las 

peculiaridades tegionalee). 

Las segundas tienen como base el bien colectivo 

y que el Podn Pdblioo pTomueve con apoyo, facilitando la 

expansión de medios para la conversi6n de 6stae en empre-

ses rurales, ya eea de petsonas fisicae o morales, hacien

do eepeoial 4nfaeie en las cooperativas. 

La Refotma Agraria es prioritaria en las tierras 

patticularee cuando se ttata de zonas criticas o de ten-~ 

ai6n social. (Indice Demográ~ico o Socio Econ6mico). 

La Reforma A8ratia es promovida con el fin de h.@: 

cer uso de las tierras llamadas de bienes vagos. 

Ahora bien, lae tietzas que se confiscan, (por 

ra1ones de indole diversa) son entregadas al Instituto Bt,! 

aileiro de la Refotma Agraria el cú6.l. se encarga de ver 
1 cuáles son las necesidades, y en base a esto, cu61 será el 

r4gimen social de tenencia de las tierras, evitando una 

funci6n asocial de las tiertae. 

Existe el finanoiamiento a la agticúltura, el 

cual es otorgado por el Pundo Naoional de Reforma Agtatia, 
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el cual eet' conetituido por: 

I. El producto de art6ndami6nto y contribucidn de 

mejoria cobrado por la tbi6n. 

· II. Por la deetinacidn especifica de un 3 1- del 

tribll~o de la Nación. 

III. De loa ncuraoe destinados a la SUpetintenden

cia de la Politica Agraria. 

IV. De loe recursos originarios pot conv1nio1 en

ire entidades ~ el tnetituto Braeileiro de Re

forma Agraria. 

V. De donaciones rec ibidae y: 

VI. Del Inetituto Braeileiro de Reforma A¡raria. 

Batos fondoa eon aplicados para 8"\1d&r al campo 

. 1 pata prograaaa acropecuarioe. 

SU patriaonio eat' conetituido pors 

l. J'undo Racional .. de Reforma Aparta. 

2. Bilnee de lu entid.&411 pdbliou :lncotpotada• al 

JD•tituto Bruileito de Refotma Agtatia. 

J. De lae tietru y bienee adquiridoe en cualquier tj 

tulo. 

La Refotaa Aarar ia •e efectda •n bue a planea 

periddicoe anualea que •on nacionalee 7 t•g1onal11, eiendo 
au admilliatraci6n constituid& por.noraae tegionale•, con-- .. , 

tando con loe aigui•nt11 elementoea 

a) Delimitaci6n cl•l 'rea· de arado. 
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b) Determinaoi6n de los objetivos eepecificos dt:i la 

Refotma Agraria en la región respectiva. 

o) Pijaoi6n de prioridades nacionales. 

d) Extensión y locali7aci6n de áteas desaprovechadas. 

e) Previsión de obras de mejot~s. 

t) Estimación de inversión y de costos. 

Para lae denominadas tegionee Geo-Econ6micae ae 

etgue el critetio de: 

aon: 

a) Levantamiento eocio-eoon6mico del área. 

b) Tipos de unidadee de exploración económica, perfe! 

tamente detetminadae y oaracterir.adaa. 

e) Obrae de intraeattuctura 1 órganos de defensa eco
n6micoa de lapatcela e :Lmplantac16n del proyecto. 

d) Coeto de la intervención 1 eu &squema de aplica---

oidn. 

•).Servicio e instalación dentro de la comunidad. 

t) Renta taailiar que ee pretende alcanr.ar. 

g) Colaboración de loa órgano• pdblicoa o' privadoe en 

convenio celebrado de acundo a la ejecucidn del 

l!>f016Cto. 

Loe Orsanoe especifico~ para la Refotma Agratia 

t. Instituto Braeileiro de Refotma Agraria. (I.B. -
II. 

R.A.) 

Delegacionee Regionales del Instituto Brasil•.! 
ro de R6toraa Agratia. (I.B.R.A.R.) 

ItI. Lae Oomieione~ AgraTiaa. 
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El I.B.R.A. ptomueve la ejecucidn de loe Planes 

Nacionales de la Refotma Agraria una ve~ aptobados por el 

Presidente; sugiere las medidas a seguir, de cooperación 

como de articulación, promoviendo de forma directa o indi

iecta la Reforma Agtaria. 

Administra el l'u.ndo Nacional de Refotmá Agraria 

y promueve la creación de delegaciones tegionales 'aai come 

. ele comisiones, además del ejercicio de actividades que se 

relacionan con la Reforma Agtaria. 

Pata hacer efectiva la administraci6n en el c•

po, ee efectdan sondeos 1 catastro& en las r.onae }>&ta con! 

cet ·el valor de las tietraa ·y c6mo podet aprovecharlae. 

LOs impuestos se hacen en base a estos catastros 

y aunque loa seguidores de la facción tadical impugnan pot' 

que la ptopiedad privada aea gtavada de· m,a, el aietema o,!! 

Betva una postura democr,tica, aun cuando 81 da el inCOllV,! 

· niente de que· el impuuto terr·itorial tural. ea desv•ntaj'd...; 

eo para el caapeeino, potqu6 ee le puede aplicar una mayor 

carga tributatia, convirti4ndose de esta mmiera en un atma 

de ~reeidn política. 

Los programas de coloniv.ac16n son elaborados to

m"1dose en cuenta cu'1ee eer"1 loe nácleoa de población, 

~14ndose distritos integrados ~or patcelarioe o coopeta

tiTaa como se puede obaervar eh el Mapa nWlleto 2, el cu41· 

. ten•mos en la siguiente hoja. !s recomendable que ·ae hici.! 
•e un estudio ··a1 ree'P11cto aqu{ en M4xico debiclo a las·ven-· 

ta~aa aue: ee~o te¡treaentarf.a para el paie. 
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~ata colonir.ación se efect~a en tierras incorpo

radas al patrimonio pdblico y se hace con el objetivo de 

crear ndcleos de población agrícola para beneficio general 

del pais, siendo esta oficial o particular. 

La coloni7aci6n oficial tiene como meta instalar 

.Y dar ayuda a lo~ inmigrantes. 

La asistencia 7 p1otecci6n en la economia tural 

•i da en baee a la aeietencia t'cnica, diatribucidn de ••-

J aillas, 1nse.m1nac16n artificial, mecanhaoidn agricola, 

" cooperativieao·, aaietencia financiera y crediticia, indu•

' · ,t.Tialtr.:C16n, eleotrificacidn 7 obtú de. infraestructura, 
- . 

",. T1ga40 egtic~la y oapacitacidn, ad como una garantia de 

.:· ... Pteéioe ;.in:lmos a la pToduccidn agrf.cola. 
1 7··, .. 1 • 

' . ~ . 

f' . !•ta· la coaercialir.acidn del producto, el Betado ... 
: , :B1'aail1f10 da una ueeoria al ptoductor y crea lo que son 

. ·-•. ,. ' 

" '.:A l&ÍI PODH de siembra·º satra, en donde ... planta un deter-
·i; .. - . ' ;;_,·: 

.~.:.:~amado pToducto. · · 1 

': :.~.:· \ :,. . ..t:· ' 

1: .• 

" r : ~•bi'n exiate el uao tempol'al de la tierra, el· 

•i ~cual ee eetablecido ••diente un contrato -, que consiste en 

.::-::.t ef an_en4•1ent~, ya aea .;g,_f.cola o pecuatio, aubforaa de 

. r ~-í . arrend•iento 1ural, 4e paT•el:-, acr icola, pecuario, agro

. 1 • tnduetr ial 7 ext r activa. 

" ;· . . ·In la actualidad ae ·habla de incrementar la pe-

~ ~uefla propiedad Tural debido a que muchos cupeaillo• han 

• •ido deepoee!doe de eua tier1aa, genetando con &llo un 

11an desempleo y descontento en el campo, y por ello loa 
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miembres del grupo radical eeflalan que lae propiedades de
berán ser tasadas, y asi hacer que loa terratenientes pa-

guen mde impuesto, el cual deber' ser de manera progresiva 

1 justa, desde un 2 ~ hasta un 6 ~ de acuerdo al tamaflo de 

la propiedad de tierra. 

UNION SOVIETICA 

En la Unión sovi,tica el Dnecho .Asrario ea una rama autd

noma fiel Derecho Unico · soc ialist•, eif.1ndo el conjunto· de · 
normas que ·regulan todo.el sistema de las relaciones acra

rias que nacen de la nacionalir.ae16n de la tierra, el ·~~
auelo, loe bosques y las aguas, ·como ptopiedad exclusiva 

del Estado en el inter'a de la edifioaci6n del aocialiBJlo 

71iel comuniBIDO en la Unidn de Repdblicas Sovi,ticae soci,! 

listas.· 

El aisteaa agrario actual de la Uni6n Sovi,tica 

. "tiene eu origen en la Revoluc16n de Octubre, la cual tu4 

conef:cuencia de la polf.tica de la Rueia Z•ri•ta. 

En la pr !mera df:cada ~el ei«lo D, adn cuando 

·era un paf.e acratio Rusia, se enéonttaba.suaamente atra.&-
• 1 • • 

de, 'ae ·tal manera que de 20 aillones de ezplotacionee c•-

pesÜlas, 13 millones eran de caapeeinoe pobres, habiendo · 

cerca de 9 millones dEi. atadoe de aaderá, 18 millones ~· 
gradas de madera 7 adlo cerca de 8 millonee de arados 4e 

reja, y a fines df: 1916~ toda la potf:ncia de la 1Cticultu

ra mecánica constituf.a apenas un 0.8 ~ 7 61 99,2 - conai•-

.:¡: 

• •l ,.r 

'.;' ·,'~ 
,~1 , 

·" ,. 

-. 
:.· 
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tia en aperos tTadicionales, siendo el total de haciendas 

en la Rusia pre-revolucionaTia un 15 % que carecía de cul

tivos propios, un JO % no tenia animales. de tito propios Y 

un 34 % no tenia ningún apero propio. 

La distribución de estas haciendas eTa muy desi

gual, de tal manera que la ma.yoria de las haciendas peque

flaa 1 mindsculas contaba c.on sólo 135 millones de hect4-

reas; por otra paTte, la burgueeia rural, (llamada también 

.~laks) utilivaba el' trabajo asalariado, t6niendo en su ·P2. 

du 80 'liillonu de hect,r&ae, asi qu& en Urminoe medioa, 

cada terrateniente :poeeia 2,300 deeiatini.e, (equivalente a 

1.09 hecd.reae poT· ceda deeiatina) o eea, el terreno que 

ocupaban JOO familias campeeinaa. 

Si bi'n ae exportaba, e6lo habia monocultivos, 

de forma que el 90 ~ de la superficie ae dedicaba a cerea

les 1 aun aei la produccidn para loe habitantes no alcanz! 

ba; mienttaa que en ioe Eet8doa Unidee era de 11 quintales 

y en Canada de 18, en Ru1ia era de 4.8.· 

Al estallar la Revolución, el campesino recibid 

la 111Uda del Nuevo Eetado y aef. 150 millones dE: hectáreas 

confiscadas ·a loe tenateni6ntes y a la Pamilia Real fue

ron entugedas. Poco a poco el Estado or ientd al campesino 
. . 

hacia Esl cultivo. colf.ctivo de ti&naa, sin .embargo, l• ma-

yoría de laa masas campesinas optd por la tenencia indivi

dual, surgiendo 24 .600,000, haoi&ndae, eubaiet:Í.e.ndo loe ku

laka en un 4 " 7 · QUE:dancio c'omo figura central 61 oampeaino 

. midio, pero .ei bien el acr ioultor tr.aba~aba d6 ll•n~; 'a• 

podia a6mbrar bien debido a la falta d6 inetrW1entoe cen 



52 

que hacerlo. 

Por ello se comenzó a confiscar los excedentes 

·de trigo a los kulaks y.· se distribuyó en algunas zonas. P,! 

ta 1918 comen?aron a aparecer las llamadas aldeas colecti

vas, apoyadas por soldados desmovilizados y campesinos po

bres. 

Sin embargo, habia un gran contraste, ya que. en 

las ciudades existí.a una induetria pesada y en el campo 

no. Lenin compnncU6 que la transformaci6n socialista en . 

el campo requerirla de tiempo y ad. se reap_et6 la pequefla 

haoir,nda, promoviendo la cooperación de los campesinos-,, 

creándose la llamada Cooperativa de Consumo, la que se en

cargaba del comercio de loa productos y con ello podia ad

quirir los excedentes agr !colas. 

Poco a poco empezaron a aparecer las ventajas de . ~· . 
estas agrupaciones, que más tarde se transformaron en los 

koljoaes. 

Bs a ~,aTtir de 1925 cuando comienza la Uidustri! 

lir.~cidn del campo, el cual empie8a a tecibit apoyo gra-

du~l de tal manna ~ue para 1926 se ·rebaira el volumen de 

produ.cci6n anteTior a la Revoluci6n, apareciendo con esto 
• , 1 '. 

las gTandes instituciones de carictet agrícola. 

Ltls Instituciones .AgraTiaa del Estado' Sov14tico 

son variadas, siendo -reconocidas por la legielaci6n aovU

tica las siguientes formas de pToducci6n: 
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que hacerlo. 

Por ello se comenzó a confiscar los excedentes 

de trigo a los kulaks yr se distribuyó en algunas zonas. P! 

ra 1918 comen7aron a aparecer las llamadas aldeas colecti

vas, apoyadas pot soldados desmovilizados y campesinos po

btes. 

Sin embargo, habia un gran conttaste, ya que en 

las c iudedes exist ia una induat? ia pesada y en el campo 

no. Lenin compren~ió que la transformación socialista en 

el campo requerid.a de tiempo y as! se respetd la pequefla 

hacienda, ptomoviendo la cooperación de los campesinos,· 

creándose la llamada Cooperativa de Consumo, la que se en

cargaba del comercio de loe productos y con ello podia ad

quirir los excedentes agr !colas. 

Poco a poco empeiaron a aparecer las ventajas de 

estas agrupaciones, 'que más tarde se transfotmaron en los 

koljoses. 

El a partir de 1925 cuando comienza la 1.udustri! 

lir.~cidn del campo, el cual empieza a recibir apoyo gra--

. dual de tal maneta 9ue pa'l'a 1926 se Tebasa el volumen de 

produccidn anterior a la Revolución, apareciendo con esto 

las grandes instituciones de carlct&r agrícola. 

Las Instituciones Agrarias del Estado· Sovi~tico 

aon variadas, siendo reconocidas por la legislaci6n sovi'

tica las siguientes formas de producción: 
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l. sociedad de Cultivo Comtlli de la Tierra: Ea una fo! 

ma pr !maria y a imple dr: la· economía colectiva,· do!!· 

de los aperos e instrumentos de labranza asi como· 

sus· viviendas son propias de loa trabajadores·, 

aparte de que existe la propiedad social, que es 

adquirida por ellas a expensas de sue socios 7 aa! 

como loa cr,ditos que reciben del EstaO.o y de loa 

ben&ficioe anuales·de la Sociedad de cultivo. 

2. Artel Agricolat Ea una forma m's elevada de explo

tacidn; en la aclualidad todóa los koljbeea 'deaa

irollmi ·au pToducci6n en base al estatuto del ar;.;_ 

tel agrlcoia. 

·Bl KoljiS1 es una aaociaci6n cooperativa voluntaria 

de capuinos para explotar· en comunidad una gr111i 

·'hacienda qraria aocia.1:1,.eta con medios de ·produo

cidn eocialivadoe 7 colectivir.adoa. 

·Loa ioljoaianoa tamlii'n tienen ·au propiedad priva-

• da, .. entre la que· se encuent'ra una pequefla parcela; 

de la "cual el 'miembro puede · hi.cer lo que quina, 

inoluaiv.e vender en el ·mercado ·1a ptoduocidn qüe 

obtiene .. de ella. 

· :Bl .Batatuto del Attel Agrfoola dictt._que la tiena 

·ea un uauftucto gratuito y ein plazoe, o eea, AD 

·: ;DfPDlTVM, 1 que todo ee-.. coleOtivir.arA, las herra

ll'ientae agr·tcolae, ganado, maquinaria, equipo·,· ·~-.;. 

c'tera. TBllbi6n el Koljde tendr4 un taaaflo detera1· . . -
. • ' • ' ' I ,·, • 

nado~ la vivienda, el ganmdo particulat 7 las 

· avea, aei como las caeaa para el ganado no· et. "Co-. . . 
· llotlv1.,ar6n, quedando tubt4n las pequeflas herra-

~ aientaa · pará ueoa -.ricolae necesarias para hacer 

lu f'aenaa de la tierra adyacente a la finca. 
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La Direcci6n del Artel, en caso de necesidad sepa

ra algunos caballos para atender, previo pago, las 

necesidades l)ereonales del mismo. 

El Keljotr. ea administrado por los koljoeianoa, re 
aolviendo sus problemas en Asambleas Generales~· y 

son la instancia mis alta. 

La Directiva 7 su Presidente son responsables de 

la confian,a depositada en ellos. 

·El Estado en 'gran parte ea el ma.Yor consumidor de 

ios productos del Koljot,, aparté de que este mis

mo increm6nta la autonomía de 'atoa a1egurando el 

.desarrollo de su iniciativa creadora, la adminis-

tTacicSn de BU propia produccidn 7 la educacidn 41 

los koljoaianos en BU eapbitu comunista. 

J. Sovjda: Ea una empresa .gr·1cola del Bst~o 7 a ex

... peileaa de: loa medios del Estado mismo, pues 111 co!! 

aideran ·como grandes f'bricaa de grano, 7 goza de'l .. 

·derecho de aprovechar gratuítamente loa llamad.os 

yacimientos de uso general que ae encuentran adjU,!! 

tos a las tierras que lea ·han sido adscritas, te-
. . 

niendo aproximadamente ·35,500 hect,reaa de culti--

vo. 

4. Comuna .a.ricola: Es un gtado ª'ª elevado de colec

tivi1aói6n, pero no eatt f1U.Y desarrollada. 

5. 11 Canrpeaino'tndividual1 Este aparece debido a que 

·en el Derecho Soviltico no existe la figura de in! 

lienibilidad, dado que la tierra ea universal, de 

tal forma que el detecho de al)rovechamiento es de 

quien lo ejetce. 

6. El Ag~icultor Independiente: Ea aquel que recibe 

hasta dos y media hect,reae como' m4ximo. 
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7. Lae Haci6ndae Experimentales: Tienen por objetivo 

elevar el nivel de producción Qi;ricola de loe kol

jóees y'eovjoeee, e~pecialllente en el campo cienti 

fico. 

Lae Estaciones de MI.quinas y Tractores del Esta

do, (E.M.T.) d6sempeíian iin papel impoitante en la orienta

cidn de loe koljoaee y sovjosee, pues cuando inician aue 

operaciones, las estaciones les dan equi~o hasta que son 

autoauficientes, loe tractoristas y per~onal que maneja la 

aaqu'inaria es del Koljoh o Sovjotf. y de acuerdo al traba

jo efectuado reciben una remuneraci6n, aparte ee tiraan 

contratos entre las eetacionee y los koljosee"o sovjoae·a, 

en donde se eetablecen las responsabilidades de ambas par

tes. 

Por ~!tillo, la forma de P&«O en el Koljot1- al B! 
tado ee hace por cllda clase de trabajo, y puede ser pecu-

niaria y en especie. 

Ee notable que existe una integracidn a¡toindua

trial en donde poco a poco se va especializando la produc

cidn de los koljoee·e. 

BSTADOS UNIDOS 

El sistema econdmico en loe Estados Unidos ee de 
tipo libre, o sea, est' basado 6n la existencia de la li
bre emyreea. 
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Todos los ~roductos o en su mayoria, ~rovienen 

de este sistema econ6mico y cual~uier cambio en el mismo 

afecta por igual a ~roducto?es, transfoTmadoTes y consumi

doTes de los artículos que se fabTican. 

Ia agricultuta en los Estados Unidos no es ajena 

a este ~roceso y poT lo tanto ta.mbi~n·ptoduce lo que es so 

licitado intensamente poT el consumidor potencial, con la 

cette1a de o.ue de antemano el agTicultor sabe que su pTo-

ducto setá solicitado. 

En la actualidad, meTced al avence científico, 

el agricu.ltor J;>Uede recibiT los desr.os dél consu.oidot y 

e.d organi1aT su producción, distf ibuirla y téner planes a 

corto ple.70, y pr'incipaL11ente racionalbatla en base e. una 

cantidad. 

Un factor impoTtante que regula la producción 

agd.cola es el rnf:canismo de precios, el cual no mantiene 

un orden perfecto debido a la competencia que se crea, ya 

que existen algunos agyicultores que tienen contacto dire,2_ 

to con el mercado, dihldose cuenta dc;:l cambio que si': gesta, 

prepe.Tándose para el mismo, otros sr. apeTcibr.n demasiado 

tardG y a. estos últil!los pertenece la gtan mayorie.. 

la tTansfeTencie. de recursos de un lugar a ótro 

y la expansión de las instalaciones se afecta debido a la 

falta de recur SOS mo~ete.r ios y e et o ~fOVOCa qué loe. pTe~t,! 

mlste.:;o, en E-U .r.tf-3'0r !e Bancos, pidan earantiae. al e.er icul

tor eobrE: la forr.:a éit::: 'Pego, dado que: el r iese;o r-u6óe ser 

f.re.nde, sobre todo fon la& frenje.s cerca.na~ a la ~oste. o en 
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llanuras como el estado de Kansaa. 

Pata supetar estas dificultades, el Gobierno .Am! 
ricano interviene en el campo por medio de institucioni:,s 

tales como la Administración del Hogar Rural, (Farmere Ho

me Adminietration) el Banco Tenitotial Pederal, (Federal· 

Land Bank) y la Adtriinisttaci6n Federal de Admi.riietracio--

nes. (Federal Housing Authority). 

El conttol de ptecios tambi~n se ejerce en base 

a la cantidad de personas que participan y controlan el 

sistema económico, como por ejemplo; cuando una industria 

controla un tipo de ptoducci6n e impide la entrada a otras 

credndose un poder monopólico. Es por esto que el Estado 

controla el tipo de producción a travh de· una setie de ta 

rifas para que las industrias no aprovechen su podet. 

El Gobierµo busca la manera de restringir el me

canismo de precios, y aei lograT que los tecurnos se dis

tr ibu:ian satiefactor iamente •. Es· obvio que el mecanismo· de 

~recios provoca inflación y estancamiento,. y por lo tanto 

se le combate, el mismo Gobierno es el primero, y el resu_! 

tado se evidencia, uria reducción de precios en todo tipo 

de artf.culos. 
_,. 

Una de lae formas consiste en gravaT el ingreso 

ºy' aei redistribuirlo pot el pais, utilivando ptogramas eco 
' -

nómicos para cambiar la organbación económica de la ágt i

cultutá·,· para aumenta!' el ingreso de los agticultoteé y 

evitat que los :lngreéos·generados se concentren paulatina

mente en uno O unOEI individuos, centrali7ando teOUrBOB :·que 
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aon necesaTioe en otTos lugares, aparte de que en caso de 

que se haya cobrado de más, el Departamento del Tesoro re

gTesa el exceso para no perjudicar la economía de qui'n h!; 
11 ya efectuado el pago. 

Algunos de los programas son "The Agricultural 

Adjustement Act" del afio de 1930 1 la llamada •1iey del B&!! 

co del suelo", (Soil Act Bank) aparte de precios en los ª! 
ticulos, loa cuales son utiliv.ados como.mecanismo regula-

dor eh la d iatr ibuc idn de. 101 recursos. 

Como en otros paises, en· loa Estados Uniqoa la 

agricultura es de importanc i• básica .y ea por elio·, .. q\ie en 

el mercado tiene una especial organi?.aci6n. 

La 111ricultura debido a que es de libre empresa, 

provee en su mayor !a ·i'de alim&ntos al paia y a -parte del 

111W1do, aparte de que produce una serie de articuloá. tales 
. ~ ' 

como fibraa vegetales, ademds de que l~ constante indua_;_; 

trialir.aci6n del paia ha provocado que la fuerza de traba

jo ocupada disminuya, pero con el aumento de la produccidn 

de tal forma que de 1961 a 1965, (promedio) se produjo en 

miles. de toneladas. lo siguiente: 

11.-SAlíUELOON. Paul .l: Curso de Econo?n!a Hodema, &idrid, 1968, p&gina 403. 
ll aútor. nos indica que los ir.puestos en la econom!a norteamericana sirven., 

de eatabilizadores, tanto en el incremento COl!X> en la dislllinuc16n de la ren

ta. i'ambi~n funcionan como estabiliz!ldores loe distintos pr0gramaa de ayuda 

a la agricultura, ya que cuando dislli!lllJe. el gasto 11'.onetario y descienden 

los precios agrfool!la, el Gobierno Federal compra los excedentes, y .cuando 

la tnnacidn se pone. en !".archa y suben los precios, 103 IÜ!!!ACenee estatales 

lanzAn' !JUIJ existencias al r:ercado, retirando de esta forma dinero de ia· cir .. 

culeeidn y n:iiorti~r.1o los :"XJV~:-.ie~tos del ciclo. 

··¡ 

,", :.! 
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Avene.. lJ,848 (en miles de ton6ladas métTicae) 

Arro:r. J,084 (en miles de ton6ladas métricas) 

Mab. 95, 561 (en miles de toneladas métricas) 

Trigo. 3J,Q4.0 (en miles de toneladas métTicas) 

En cambio en el año de 1978 ae registró la si-~ 

guiente producci6n en miles de toneladas~ 

Avena. 8,649 (en miles de toneladas m'tricaa) 

Arro:r. 6,251 (en miles de toneladas m4tricaa) 

Mab. 179,886 (en milee de toneladas m4tricaa) 

Tri.&0 0 48,954 (en Miles de toneladas m4tr icae) 

Ea decir que debido a la induetTialir.acidn, la 

población campesina ae ha reducido, pero de manera positi

va, ya que ésta contribuye a la.productividad del iietema 

en ve7 de ser una carga, por otra parte, quienes ab11Z1donan 

el campo, en la m81'oria de loe caeos, permanecen vincula- .·. 

dos a trav6e de la traneformaci6n de loe productos agrico

lae. 

'1:amb1'n el deacenso de población en las. gran~aa 

ha contribuido a un awnento de las miemae, y esto no ea aA 

lo en hectáreas atno tambi'n de acuerdo a eu capital t{ai

co, el fen6meno ae evidencia, peto debemos tomar en cuenta 

que el agricultor no puede afectar eue precios ya que en 

eu ma.voria son unitarioe, de tal manera que pocos ae agru

pan en sociedades mercantiles, las cuales poseen venta3aa 

Hfialadas, que entre ottas, poseen una entidad legal 7 por 

ello tienen vigencia petpetua, y la pto~iedad particular 

desapatec~ con la muerte del propietario, la tranefetencia 
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de propiedad •e alivia evitando conflictos y ptoblemas. 

Sin embargo, las sociedades colectivas en los E,!! 

tados Unidos no se deeanollan debido a que el 98r icultor 

es en esencia mlJY' individualista, por otra parte Paul A.

·sam.uelson nos indica que la sociedad colectiva es un gran 

riesgo ya que los socios responden ilimitadamente con sus 
. 12 bienes a las deudas de loe demás socios, e inclusive 

existen estados de la Unión .Americana donde hay en vigen-

cia leyes contra las sociE:dadee mercantiles de· tipo agríe_!! 

la, (si bi~n, poco a poco estas leyes van desapareciendo,· 

el Gobierno·Pederai apoya más a las gran~ae familiares, 7 

para ello existe una legislaci6n especial de cr,dito) per• 

tMbUn se toma en cuenta la importancia del de~rrollo cie 
la agricultura a trav's de la empresa industrializada, la 

cual dicta las ~emandas del mercado ya que 'sta es la qué 

·compra loa·ineumoa y los transforma, y en 'ia ma.yoria de 

los"caaos ea ·un'a sociedad col6ctiva·antee de traneforf!1aree 

e~ una aoc iedad an6nima. 

Por lo genetal la produccidn agricola en loa Ea

. tados Unidos Be basa en !l.a denominada te.r de loa Rendimie!! 

t•a de·crecientea, la cual consiste en que si se ai'1aden uni 
. . -

dadea sucesivas del producto "X" a cantidades constantes 

"de los producto• "Y" y "Z", tenemos que se alcanr.a final

aente. un ¡nmto en el que declina el awaento del ptoducto 

·por unidad mdicional del producto. 
' 

Tambi~n debido a las diversas formaa en que. ae· 
... 

12.-SAXL'!l.OON. Paul A& (lp. cit., p'~· 9,. 
" 
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manifieeta la tenencia de la tierra contribuye a que se 

··afecte la· 'produce i6n, ya que existen var.iadas formas de 

ptopiedad, de' las cue.J.es la mayoría se puede encuadtar en 

ttes tipos, que son: 

I. Ptopieta1ioe: Son aquellos que tienen títulos 

de propie.dad sobre toda la tiena que t1aba-..:

jan, y en su detecho absoluto pueden vende? o 

Tentat. 

II. Ptopietatios Patciales: Este grupo pertenece ·a 

III. 

loe propietatios de la tiEsna que trabajan~· · 

"mis ·aparte.ártiendan más tiet?a pata p1oduéir, 

y ea una m&heta de aumentar la extensión de 

si&mbra •in· mayo'rea' 1' ieegos e·condmicos. 

Arrendatarios y Apatce1os: S~n aquellos que t~ 

man en alguna fotma de atrendwniento toda la · 

"tier'ra que laboran, y la renta se puede pegar 

con patte de ~a cosecha, aparte de que se pue

de génerat·muchos tipoe'de renta, ya sea pot 

contrato, o pot la ley vigente én el estado~· 

Los miembros de toda familia rural norteamerica

na forman un grupo sdlido que trabaja de sol· a sol y man

tienen plena confiU'l?a en sí mismos, ya.que tienen la li-

bettad de cultivar, ·planear, otgani?ai 3 comercializar su 

produce i6n. 

En los Eetados Unidos las cooperativas han teni

do un crecimiento vettical, y tienden a manejar poco a po

co todos loe elementos que componen ~u ptoducto, desde la 

cosecha hasta su empa~uetado, pasando por las inspecciones 
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legales del Gobierno para poder exportarlo; como ejemplo 

ten&mos a la Produc&re Export Company de Nueva York, la 

cual es propiedad de 22 de las 30 cooperativas regionales 

del país. 

Se estableci6 en el mee de septiembre de 1958 y 

a los dos dias,vendia un cargamento de soreo de grano; la 

·compañia hace uso de elevadores portuarios en Baltimore, 

Tol&do, Chicago, Calama y Houston, estando el elf:vador de 

Ealtimore operado por la compañia, los demás han sido pue! 

toe· a diSlJOSici6n de la compañia por sus socios regiona--

les, logrando satisfacer con esto la demanda internacio-

nal, especialmente al travás de la Arkansas Grain Corpora

tion de Stuttgart, miembro de la compañia que exporta fri

jol, soya, aceite crudo y refinado de soya, y harina de S,2 

ya, s.iendo sus pTincipales consumidores Europa Occidental 

y M~xico. 

G.racias al sistema coo-perativo, las exportacio-

nee figutan en el cuarto lugar aproximadamente· y esto es 

debido a los pTOgramas del Gobierno Federal, programas ta-· 

le.s como la Ley Pública 480, Titulo II, en donde se trata 

de la venta de ·1os productos agrícolas excedentes en el 

pais para su embarque ~acia paises amigos en donde se ha-

brén de consumir. 

Esta ley por si eola indica el poder econ6mico 

de loe Estados Unidos, ya que toma en cuenta las necesida

des y posici6n económica de los paises. 

Una ve~ hecho, el a.r.ricultor que exporta tecibe 
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el equivalente en ddlaree y el Eetado recibe eu equivalen

te en moneda del país. Este anoyo hacia los agricultores 

recibe el nombte de Programa Cooperativo. 

Pero esto no es suficiente; cuando sucede un pr_2 

blema internacional como una sequía en Cenada o Australia, 

loe Estados Unidos· envían una comiei6n de investigadores 

para eaber qué tanto puede afectar 'ata a la produce idn de. 

los agricultores norteameticenoa, porque una sequía prolo!! 

gada puede hacer que suban loa precios, afectando de mane

ra negativa o poaitiva al mercado; .una vez que se analiza 

el asunto se toman medidas que puedan beneficiat ª'loa a-

gricultorea y a loa países afectados, logrando sanear a la 

economía. 

Por otra parte, loe Estados Unidos defienden al 

agricultor independiente de manera internacional, y cuando 

un país afecta.de m~era indirecta al comercio internacio

nal, el Gobietno Pederal emptende acciones cortectivaa, 1 

si el país afectante ee miembro del GATT, entonces la re-

presalia se efectda de acuerdo a los convenios que se est.! 

blecen y especifican en el mismo, ya que el ob;j'etivo pt i-

motdial del GATT es promovet el comercio entre lae naoio-

n6a1 nbajaT loe atancelea y eliminar las cuotas .Y otros 

obstáculos :illlpueetoa al oomeic io, y cuando ~e suso ita una 

diferencia ésta ae ajusta por medio de consejos bilatera-

lea. El GA!T 69 todo un si&t6ma de Der6cho mediante el 

cual loe Estados Unidos ~tot6gen a su agricultura. 

tambi'n loe Eatados Unidos son ~artidarios de 

lol' debates int.ernacionalee y de 101 eefuenos conc6ntra-• 
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dos para hallar soluciones a loe problemas qu& entraña un 

producto de características especificas al cuál se le deno 

mina básico. 

Estos productos básicos deben ser asegurados en 

el tu\fico comercial 1JaTa evitar el surgimiento de dificu,! 

tades, y ae aseguren los mercados exteriores, manteniendo 

una escala de precios que no perjudique al país, haci,ndo

ae esto a trav4a de las denominadas teservas es~abili7&do

ras, las cuales consisten en ~ue loe paises miembros ade-

cáen su ptoducci6n a las nece~idades del mercado. 

El Gobierno Norteamericano a veces le paga al 

agricultor para que no siembre un determinaao ptoducto, no 

porque quieta crear una &scaaer. del mismo sino potque 

otros países ya producen ese mismo atticuio, y debido a 

que la competencia es a nivel internacional, el agricultor 

podría ~alit perjudicado. 

En la agricultura el Gobierno respeta las elec-

oiones del agricultor .Y le proporciona la a,yuda necesaria. 

Aquí el Gobierno no es un emnreeatio, y su papel es el de 

l6fVicio; y el agricultor al ~o d&pender del Gobierno, ti! 

na .._,01 libertad, y la interv•nci6n estatal adlo oc~ire 

cuando ee necesario proteger la producción, o sea, loa in

t•r•••• de los agricultores. 
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Una de las ~rincipalee características del Ejido es que es 

una ?ersona moral con derechos y obligaciones que cuenta 

con patrimonio propio, ya que una ve1 que el ndcleo de po

blaci6n ha sido dotado de tierras y adqui&re eu prooiedad, 

automáticamente se convierte en duefio de 'etas, trensfor-

m6ndose en un ente colectivo que contiene tres elementos, 

los cuales son: 

I. la ·asociaci6n de hombres que tir:nden a la con

secuci6n de un fbl dr.terminado, siendo en eet6 

caso la E:.X!)lotac16n del Ejido; dicha aeocia--

ci6n lo puede &er. r.n un ndmuo dr.tuminado ,y/o 

. dependiendo del mS.muo dr: fwniliae qut": compon

gan 6l nú.cleo o grupo camoesino, y e:eto no com 

nrend6 l'6lamente la cor ;;o rae idn dt': índole vo-

luntar ia eino tamb1'n la uietencia mi111h dt:l 
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núcle:o en virtud de los vinculas de sangre y 

las diver-sas condicione:s de: la existencia que 

se dan merced al contacto. 

II. El segundo eleme:nto está constituido por el 

fin al que se va a dE:stinaT el Ejido, y que e:s 

el aprovechamie:nto directo para beneficio de 

los campesinos que lo integran, y además el 

uso racional dE: los recursos que integran al 
Ejido, conteniendo tres requisitos que son: 

a) Determinación. 

b) Posibilidad. 

e) Licitud. 

Con esto se quiere indicar que su constituci6n 

no debe set' vaga, y debe: cumplir con su fin, 

teniendo la posibilidad de realizar sus objeti 

vos y no ir contra la ley, la moral social y 

el ord~n público. 

III. Estos dos elementos permiten al Ejido conver-

tirse ·en une persona de derecho, con lo que t.!. 

nemos su teTcer elemento, el cual es su recon~ 

cimiento por el Derecho, el cual viene a ser 

un reconocimiento con valoT certificativo. 

Otra de las características es su e:stTuctura ju

rídica, la cual está bat1aóa para Bel'. una empresa de prodUE_ · 

ci6n, siendo su forme administrativa la siguiente: 

I. Asamb!E:a Gt=nual. 

II. Comisario Ejidal. 

III. Consejo de Vigilancia. 
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Tambián la inalienibilidad, imprescriptibilidad 

e inenbargabilidad de sus propiedades y derechos es otra 

de sus caracteristicaa, ya que no ae puede en ningún caso 

o de manera alguna enajenarse, cederse, transmitirse, 

arrendar~e, hipotecarse o gravarse en todo o en parte loe 

bienes agrarios, y todo ti~o de operación, acto o contrato 

que se h~ya llevado a cabo es un atentado contra el inte-

réa común; también esto sucede con las autoridades públi-

caa, las cuales no pueden redactar leyes, resoluciones, d,! 

cretos, acuerdos o cualesquiera otro acto de las autorida

des, ya sean municipales, estatales o federales, inclusive 

las autoridades judiciales, ya que serán inexistentes por 

ser contrarias a la ley. 

Es .pertinente sefialar que estas· tres caracterís

ticas de inalienibilidad, ·impresor iptibilidad e inenbarga

bilidad fueron creadas por los Reyes de Espaf'la para prote

ge? a las comunidades indígenas de los robos 1 hurtos de 

los cuales eran hechos victimas por los aventur'6roa espafi..!?, 

les, 'Protegiéndose de esta manera la propiedad comunal in• 

digena a trav.Se de unos documentos que reciblan el nombre 

de "Mercedes Reales" y que en la actualidad son reconoci

das por la ley. 

Otra característica es que es un ente colectivo 

de Der.echo Pllblico y por lo tanto es de inteds páblico, 

en donde todo intüb privado debe ser subordinado, adqui

riendo con ello una personalidad jurídica distinta e inde

pendiente a la que 168 coTresponde a cada una de lae pefs,2 

naa que int6gran loe nlScleoa de poblacidn~· de forma tal· 

que las comunidades tienen una capaciqad de comp~recer y 
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·reclamar sus df,rechoe ante las autoridades municipales, !! 

derales y/o estatales. 

La última de las caracteriaticaa viene a ser en 

donde el Fjido se transforma en pl'opietario de las tie---

rras, aguae y bosques que se le asignan en la res.oluci6n, 

7 es en eete lilt imo punto donde la creaci6n y conatituciiSn 

del Ejido se gesta, ya que es la base para el re'i:ilamo de 

la propiedad de la tierra por parte de la comunidad, y PU,! 

de ser para la dotaci6n~· restituc16n • ampliacidn de eji

des o para la creacidn de un nuevo centro de poblacidn. 

CARACTERISTICAS 

DE LAS TIERRAS DF. LABOR 

Las tierras de labor son de tres tipos y han respondido a 

una evolucidn naturai de ·1a sociedad, i aon lae aiguie11-

tes1 

a) Tierras de Temporal. 

b) irierrae de Riego. 

o) Tierras de Jugo o Humedad. 

···•·· ·•' 

Las pri11ttiras tienen por carac~er!stioa búioa 

que dependen ~e lae precipitaciones pluviales, por no exi! 

tir obrae de riero.(SU cult.ivo eet' condicionado a los te
ndmenoe meteoroldgicos y ~or elle su cosecha es incierta. 

las eegundaa son aquellas en donde ae establecen 
·.;. 

'• 

;:,. 
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grandes presas y canal&s de disttibucidn de agua. 
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Las terceras son aquellas que conservan la hume

dad en su suelo, siendo ~sta formada por la cercanía de 

riachuelos, rioa, lagunas o laeos y/o por la continua pre

cipitaci6n pluvial 

CARACTE~R ISTICAS 

DE LAS TIERRAS PORESTAIES Y DE 

PASTOS 

Laa tierras fouetalu cumplen con la función de conservar 

loe suelos y los ecosistemas, evitando aei la erosión y 

contaminación del medio ambiente. 

Iaa tietrae forestales pueden ser divididas en: 

a) Boaquee: Aaociaoiones arb6reas del clima templado 

y trio conatituidas por coníferas y latifoliadas. 

b) Selvas: Comunidades atb61eae del clima cálido-hum! 

do conatituidas pot difetentea asociaciones de ea

~eciea troyicalee. 

c) Superficie Arbustiva: Com?Tende áreas cubiettaa 

por selvas bajas, chapar1ales y mezquitales. 

d) Su~eTficie de Matorrales: Comorende 'reas cubier~ 

tas por matorrales, roset6filo, m.icrdfilo y craei

caule. 

e) Areae Perturbadas: Areae forestales desmontadas y 



acahuales con diferentes grados de recuperación, 

donde existió inicialmente vegetación de clima cá

lido-húmedo, asi como las áreas forestales dedica

das a otros usos y que están desprovistas de arbo

lado, en climas templado-frio y cálido-hilinedo, en 

su uso actual se aprovecha para actividades agrop! 

cuarias no estabili7adas. 

f) Vegetacidn Hidrófila: Incluye manglares, popales, 

tulares, carri7ales y comunidades vegetales que h! 
bitan en lugares pantanosos e inundables poco pro

fundos. 

tas tierras de.pastos· son utilizadas para el a11 

mento del ganado, (conocidas tambi'n como·tierras de a&os

tadero) y que para mejorar su produccidn, las es~eciea na

tivas son sustituidas por plantas forrajeras, incluyendo 

pastos y leguminosas. 

CARACTERISTICAS 

DE 'LAS TIERRAS IBCULTAS PRODUCTIVAS 

E IMPRODUCTIVAS 

Las tierras iricultaa productivas tienen una gran variedad 

de a~imentos veg&tales de dietintas especies, de entre los 

cuales algunos son el barbasco, la candelilla, capulin, 

cascalote, ciruela no cultivada, etc. 

Estas tierras, una ve? que se labran pueden pro

ducir cualquier tipo de.ali.mento o vegetaci6n. 
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1aa tierras improductivas son aquellas que ya 

sea por las peculiaridades del suelo, del clima o de su si 

tuaci6n geográfica no producen alimentos. 

Estas tierras pueden representar fuertes ingre-

eoe debido a que en ellas se encuentran yacimientos de me

tales o carbón, o minerales que contengan metales precio-

sos o esttatégicoa. 

Las tierras illlpToductivas pueden volverse produ~ 

tivas mediante un int6neo ngadio o al trav's de la crea

ción de treae o1'gánicaa. 



ADV.rNISTRACION DEL EJIDO 

EN MBXICO 

EL SI3TEMA 
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El Ejido es parte integrante d.el sistema agtario nacional 

y es un fen6m~no ti?ico del desanollo político del pais 

nue como entidad debe re~nonder, ya sea de manera económi

ca o social a las necesidades que se van gestando en el 'in 

. bito en oue se mueve, sin embargo, el Ejido se ha transfor 

mado en una tegla ?Olitica, un principio que existe en teo 

tia y en la realidad tiene forma, pero no estructura. 

F.l sistema político mexicano está conat ituido a 

trav~s de una dependencia que deriva de la ~eraona.del Pr~ 

Bidente en tµrno, o sea, un sistema ~re~idencialiata, en 

el cual todaa las decisiones imnortantea comneten al Preai 

dente, y la dotaci6n y constitución de ejióos no podía ser 

la exc epc i6n. 

:r:l Ejido corno orgE&nismo, de.pende engtan~parte 
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del apoyo que pueda TecibiT del Gobierno, y tal ee la neo~ 

eidad de existiT y sobrevivir del campesino, que este aca

ta de manera involuntaria a toda aquella autoridad que re

presente a el Estado. 

Al _re:ep&cto, el Agr6.nomo e Ingi:.niero ~idráulico, 

el Sr. Etnesto s. Maure? nos señala que hace muchos años 

el Presidente de la República, Plutarco Elias Calles habia 

indicado a sus más cercanos colaboradores lo siguiente: 

•Ho le vuoa a 4ar la p&l'Cel.a a loa· cupe

alnoe, llOlo el uau1'ructo, aat t~ 'tie-. 13 
rraa lli.entrae eadn con el Gobluno" • 

. Como. observamos, el Ejido de una necesidad de 

justicia social pas6 a convertitse en un instrumento de P.2 

der en manos del Gobierno, el cual lo ha venido usando de 

maneta .dilecta en el cá.mpo; podu que se manifiesta a:1 tr! · 

v~s de la relativa calma (peto_ precaria) que hay en las Z.2, 

... nas tU'ral6So 

Sfo embargo, si E:xiste una legítima preocupación 

por parte. dE:l sistema por la crisis que attaviesa el Eji-

do, siendo variae las dependencias y organismos oficiales 

<?.ue se enca1gan dE> buscaT aolucion6s pd.ctioaa a travtis ·.e 

apoy-o t¿cnic<>, niatE:rial y económico, aei como la capacita

ci6n de recursos hwnanos, si bien·no se han obtenido los 

tesultados apeteoidoe ~n la mayotia de los casos. 

. , 

1'5.-üil>S. Al.fnitos Art!ClUl.o -i. lrod.6n helle acabar al Púa • pooo fl .. 
a po•. Eltcelalor. Jlhico. D.P. 1984, 8 4• mero, ll, l. ~-· 

... 
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As! mismo se he.n creado modelos administrativos 

para el Ejido que contienen sistemas y proced imientoe, en 

loa cuales se han invertido mjllones de pesos, ee han ex-

tendido las urestacione$, y el Gobierno anuncia que habrá 

un aumento en el cr~dito oara el campo. 

Por una parte, los organismos descentralizados 

aunan sus esfuer7.oe con las divEorsas dependencias de la P.2, 

aeración para sacar avante a el Ejido y a la propiedad co

munal, y po1 otra parte el Gobierno mismo impide el desa-

rrollo en el cwnpo a trav~e de posturas políticas que cam

bian sexenio trae aexenio, con el resultado de que el de 

por sí, deficient6 servicio administrativo, S6 Q8rave más. 

Dependencias diferentes efectdan los mismos COlll!, 

tidoe creando una duoiicidad d6 funciones, que con frecuen 

cia ch,,can. 

Se crean rivalidades que trascienden a los pues

tos inmediatos y cada sexenio, se efectda en la mayoría de 

las de~endencias un cambio que no deja de ser drástico, ya 

que es a niveles directivos y t~cnicos, con lo que el tra~ 

bajo reali7ado pierde eu valor y vuelve a ser efectuado, 

pero e6lo dura seis affos, y muchas veces los estudios rea

li1ados no se llegan a aplicar; la nolitica se confunde 

con la realidad. 

El sietema está comDueeto nor hombres, y cada a~ 

tiviüad que ellos efe:ctda.~ r~nf:téute en·el medio en el 

cual &e desE:nyur,lven. Tal parece que eete ~istema adolece 

dr, un de:fecto y 6$tr: SE: e:ncuf:ntra en la eetructuta del mi,!! 

,,,·,.. 
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mo, creándose. asi una. nre.n.nta, h! cunl seria: ¿Es C;;l sis

tema quién ha formndo a los hor1bres, o ést0s son quienes 

han formado al sistema? 

En todo caso, esta nre~unta habría quC;; meditarlu 

a lo largo del desarrollo de ~ate capitulo y de los si---

guientee. 

LA POIITICA SOCIAL 

GtJBERNAMENTAl 

la finalidad especifica de la 'IJOÜ.ti,ca social del Gobierno. 

·ea la 1)rotecci6n, tanto del ptoductor como del consum~dor, 

y que ambos salgan beneficiados sin petjuicio aleuno. 

· Esta política se manifiesta a trav~s del es~abl~ . 
. e imiento dú rytec ios y esttategias de ptoducción, así como 

por la creación de organismos avocados a determinadas ta-

reas espr.ci ificas, que en la ma.vor ia de los casos son des-

central ü!"ados. 

El Gobierno establece una política de µtecios µ~ 

ra proteget; a· productores y a consumidores l)Or igual, esta 

1)0litica se ejerce sobre todo en ciertos ptoductos esenci_!!. 

les a los cuales se les denomina básicos, fijando urecios 

<1U6 son los oficialí:s, evitétndo con e!:'to abUflOB al úXistir 

e:scase7, .'{ para mayor control se ha establc::c~do en toda la 

República una ool it ica basada en la crúación de: cE:ntros de 

in1:1oecci6n en donde loe insnectoree (suim,ústamente) visi--
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tan los mercados .Y ti&ndas para comnrobar que se están re! 

petando los precios oficiales, 

Para cierto tipo de productos tales como las fr~ 

tas y hortali7as no hay nrecios oficiales, ya que el valor 

de estos estriba en la abundancia o escasez de los miamos 

y a las variaciones cíclicas del medio ambiente. 

La actividad del Gobierno al respecto, tambi~n 

abarca la 'Olanificaci6n d& las operacion&s agrícolas, y en 

basr: a r:sto se elabora anualmente el 111'lan Agr icola Nacio

nal", en el cual se toman en cuenta las necesidades de CO,!! 

sumo de loa habitantes a nivel nacional, calcul~ndose la 

superficie qu& ha de sembtarae'. considerando un rendimien

to promedio de cada producto Pª!ª cubtir las necesiuadee. 

Sin embargo, no existe un sistema de planificación a nivel 

genr:ral que compatibilice local, regional y estatalmente 

las medidas de nroduccidn en función de los objetivos que 

se han fijado. 

Por otra narte existen otganismoa oficiales cuyo 

objetivo es dar a~oyo al camno. 

A continuación señalarem9s algunos de los exis--

tentes: 

Comnañia Nacional de Subsiete.ncias Populares. 

Tambi~n conocida como CONASt"TJO; este organismo compra 

al través de nrecios de garantía loe ~roductoe agro~.! 

cuarios en liase a l'>t> costos de producci6n existentes 

.V con los nrec ioe mínimos del mercado, l'ealü.anáo tan 
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to la industTiali~aci6n como la come:tcialirnción de 

los productos básicoe. Rr:al i7a eue activid&.de:~ de: •:t:ll 

ta a travé~ dr: tie:nda$ ~ut: st: locali7an t:n varia$ paT 

te~ de: la Rt:oública. 

Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 

También conocido como FOl\AFl:~; este otganismo se enea.!. 

ga de: la adminiettaci6n de los fondoe comune:s ejida-

lee y a su ve7 trabaja con los r:jidos implantando pe

quettas empre:sae para que transfir:tan y transformen 

los productos agronE:cuatios. 

Comiei6n Nacional de Pruticultura. 

Tamb1'n conocido como CONAFRUT; tit:ne por obje:tivo el 

t:ncargatse de eolucionat loe pro?lemae que presenta 
' la ptoducci6n y comE:rciali?ación de ftutalee. 

Unión de Productotee de Fruta. 

Se encatga del ,pncio .Y la venta de cualquiet ti90 de 

fruta, tegulándolo pata logtat su efectiva cometcial_! 

7-aci6n. 

Instituto Mexicano del VAf6. 

'l!ambifo conocido como :J!.'OAPg: tien6 como objt:tivo la 

comnTa d6l caf' a loe camneeinos, ~agando por el un· 

ntecio justo y efE:ctuanao su V6nta fuua dE:l n'Eds de 

mant:!a orefet~nte, otorcando tambi'n aseeotia para su 

tlf l)dUCC i6n. 

Ynet ituto i:t:xicano dE:l ComBc io r:xtE: r ior. 

También ciinMidn como r.;ct:: tiec:ne ooT función com&r--
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ciali7ar todo tipo de productos mexicanos y entre 

ellos se encuentran los agropecuarios. 

Tabacalera rirexicana. S.A. 

Regula la producción y comerciali~aci6n del tabaco en 

el pais. 

Productos Pesqueros Mexicanos. 

Coordina las actividades marinas en beneficio de los 

pescadores nacionales, interviniendo en la captura, 

transformaci6n y comerciali~acidn del producto mariti 
' -

mo. 

Mercados· sobre Ruedas • 

. De'Pf:nden 'de la Secutar ia de Industria y Comercio y 

'tienen por tarea facilitar la Vf:nta directa del pro-

ductor, al consumidor, oermitiendo aei cubrir un am--
plio dietTito de venta. 

Bancoe Oficiales. 

·Intervienen en la comerc~alivaci6n de los productos 

de.loe cam~eeirloe ·a los que han otorgado cr~ditoa, y 

¿9toe a SU V67 tienen que· entregar SUB cosechas a los 

'bancos para ~ue se encarguen de su venta, cubriendo 

aei. loe .cr,ditos otorgados, los cuales pued~n eer: 

a) De Avio: Destinados a cubrir loe gastos norm! 

les, y tienen un lapso de 18 meses para'amoi~ 

tif'ar la deuda. 

b) Refaccionarios: Destinados para el estableci

miento de. factotiae y producci~n de articu-•-

losJ .estos cr~ditot• se entregan por 9artidas 
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y pata el pla7o ae; pagos ee pue:de llegat has

ta 8 aftos .v: 
e) Cráditos Inmobiliarios: Destinados a bienes 

permanentes como conatruccionee, ineta.lac io--= 

m:e, etc. 

(Para conocet el total de em~teeaa e instituciones que dan 

au ap0yo al campo, coneultat el Eµlexo I!). 

lA IllTgRVENCIOti DEL ESTADO 

EN El CAMPO 

La patticipaci6n del Estado en el campo se traduce a tra-

vée de una política económica y social que afecta a todos 

los sectotee ~roductivos del paie. 

En loe años de 194 O a 1968 el valot nal de la 

producción agyicola aum9nt6 en un 300 ~ que evidencia un 

gran desanollo econ6111icn, ,ya que M~xico ee puede autoaba.! 

tecer en lo fundamental con sus· propios productos.98rope-

cuarioe, peto a oartit de 1969 este nivel disminuye y se 

comien~a a impottar en gtandes cantidades todo tipo de pr~ 

duetos agtopecuarioe, e;eto ee debe; a que el proceso de mo

detni~ac i6n agrícola fu' Únto, d6bil y de e igual, con lo 

que los deeenuilibtios en el campo terminan ~or hace;r cti

eia ya ~ue no hay coacci6n, otden y lógica. 

En los dos 1Utimoe ee:xe;nioe, de J.uis Echevenia 
. . 

Alvare~ y José I6ue~ Portillo, docenato trdgico, la inter-

vención del Gobietno tuvo cons~uencias de las que actual--
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aente el cBl!lpo no se ha repuesto. 

La participación del Estado en el campo se mani

'fieeta a través de dos fo1mas, las cuales son: 

t. ta Participacidn Administrativa: La cual incl~ 

ye la planeacidn, la elaboracidn· de proyectos~ 

'la organi7acicSn, etc., y: 

II~ 'La PaTticipacidn Directa:· La cual incluye el 

ap'oyo técnico, econdmico, las asesoTiae y la 

actuaci6n politica, esta áltima de especial. 

connotacidn. 

La participacidn administrativa se encuenha ªP.2 

)'ada por la conatitucidn al travh de sus· articuloa, que · 

son ·el 27, en cuanto a la ten6ncia de la tier1a, el articu 
' . -' . 

· ·lo 107 en la trace i6n VIII, eecc idn d, donde SE: encu6nt'#a . 

el ·amparo a loe ejidos, el' aTticulo ·u5, donde se estable

·ce· la autoridad del municipio libn·, el· articulo 90, d'onde 

se 'menciona qu6 la adminietracidn pliblica an4 deecE:ntral! 

?ada y paraeatatal, y el aTticulo 123 qué habla sobre el 
. . 

·r,giinen de trabajo, 7 ya de amiera esP.ecífica, la Ley Ped,! 

'iai de Reforma Agraria, la cual establece el i'gim'6n juri

d'ico y ·iegal del Ejido, de la propir.dad comunal 7 pequefta 

propiedad. 

I& participaci6n directa se manifiesta a trav'a 

d'el apoyo· Ucnico y mater iál que dan d iversaa dr.pend6nc iaa 

del gobierno, aei como la asesoría y capacitaci6n para el 

mejor aprovechami•nto, y de una manera muy eep6cial, la 

aplicaci6n polftica de loa -principioe de la Revoluc'idn. 
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Por otra parte, el descuido en que se haya sumi

do el campo, ha pesar del apoyo institucional, BE: manifies 

ta a trav~s del creciente desequilibrio económico existen

te en el campo, el crecimiento de una población campesina 

nómada y la inestabilidad de la propiedad de la tierra en 

cualquiera de sus tres formas legalmente petmitidae, en 

donde se observa que no todos los beneficios han alcanzado 

a la gran m~oria de la población indígena, ya que ~sta 

subsiste al amparo de las grandes urbes. 

!ambilSn la intetvenci6n ha provocado caoa, ya 

que con esto el c~peeino abandona las 4reaa rurales y bu.! 
ca la solución de ~us problemas en las grandes urbes, en 

donde piensa, al·menos podr' encontrar trabajo, para ,1, 
de obtero, albaí'iil o cualquier otro &mple·o, para ella, de 

sirvienta o mesera, o en mucho• casos, un destino todavfa 

aun m4s cruel, 

La inseguridad en el campo se manifiesta clara

mente durante el sexenio del Presidente. Luis Bcheverria A! 
varer., donde el Gobierno, contra todas las leyes de la 

. ' 
Constituci6n, qui10 establecer la organi?.aci6n colectiva, 

no comunitaria o ejidal, sino socialista, y.en donde se d.! 

cia que el orden colectivo era el universal y natural para 

campesinos e tndigenaa, aplicalndose en loe estados de Oaxa 

ca, Chihuahua, !amauli~aa, Quer,taro y Chiapas, en donde 

.ae amena~aba con despoeeerloe de"lae tierras si ne ee co-

lectivi,aban, llev.ando incluso a negar la legalidad de loa 

Certificados de Derecho Agrario. 14 

14.-t'H.lll:EZ ! FF.R.'iA)l~EZ'. R!lm!n: La Si tuaci6n Actu!ll en i:iti!ria ~rta • .l'§ 

:lliCO. 1978, p.4P,'lnn 32. 



El lema del gobierno en este aspecto era: 

,,·El Ejido Colecth'o es la unidad producti

va, el Ejido tiene que fUllcionar COlllO et1--

11reea, para que funcione así se neceei ta 

colectivizar inteeralmente, si aleuien no· 

quiere pertenecer a la colectiva, ea que 

no quiere pertenecer al Ejid~".15 
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Estas presiones eran ejercidas por gtupoa llama

dos "Brigadas Multidisciplinarias" 7 cuando no lograban ~ 

poner au criterio, tnvadian laa'tie1rae comunalea, ejida-

lea y de pequeftoe propietarioai 'stae ocupaciones tenian 

por fi.il acelera? un proceso de eocialir.aci6n en el campo. 

~ambi'n se advirti6 la existencia de una estruc

tura desfavorable en el deaa1rollo econ6mico del campo 7 

eu bienestar aoc ial, ,;fa que la CONASUPO lleg6 a aer en . 

aquel ~etiodo el come1ciante ª'ª expoliador, puea castig~

ba loa precios en el me1cado, para que·loa campeainoa aee¡ 

t'aaen la política oficial. 

En el sexenio del Presidente Jos' L6pez Portillo 

ae intent6 conciliar loa malea hechos en el anterior petl! 

do, .Y se nena6 que la clave. de '1a c~mncialir.acidn conaie

tie, en otganivat al Ejido y qtegarle actividades,· aaoci'!! 

dolo CDD part icul&HS O gobietftO y ttanafet ir t iertaa me

diante la utili~acidn de t'cnicaa agro~ecuariae tradicion! 

les de la Naci6n Mexicana: una idealivaci6n del ~asado, 

que ee manifestó contra~toducente, como mle tarde ee demoJ 



tt6 en los planes que fueton teali~ados. 

Por otta parte es interesante señalar que el In

geniero Agrónomo, el sr. Ramón Fernández y 1ernández nos 

indica ~ue en el año de 1978 existían 30,000 ejidos, comp.!!; 

rados con los 24,985 ejidos y 1,853 propiedades comunales 

en existencia en el año de 1984 que señala el sistema de 

Historiel Agrario. Propiedades que cubren una su~etficie 

total 4~ 100.094,946 hectáreas.· {Para mayor información, 

consultar el anexo III). 

Es decir que en sólo seis años,· las comunidades 

ejidales se han reducido y han perdido 5,015 ejidos. Pode

mos obt~ner con respecto a esto muchas deducciones. 

Al parecer, esta tendencia a disminuir en vez de 

crecer, indica que las tierras pudieron ser abandonadas, 

dadas en dotación~ otros ejidos o comunidades campesi~as, 

o que pasaron a formar parte de centros turísticos, o por 

el contrario, auedaron dentro de zonas de explotación min~ 

ra o pettolifera, o simplemente desaparecieron. 

Al inicio de cada sexenio, como se ha indicado 

con anterioridad, cada Presidente establece una base de in 

tervenciJn que se sustenta con la retórica oficial y mien

tras lo~ discursos son pronunciados, a alr~dedor de cada 

gran urbe se va estableciendo un cinturón de oieeria que 

aumenta paulatina.r.iente, incrementando con ello máe aun la 

crisis por lR que atraviesa el pa{s actualm"'nte. 

Ta.mbHn en la interve:nción del EstR.do tene1:1os un 



tubro muy importante que es el apoyo que se da a ttav4s 

·del crédito, en el cual exiete la necesidad fundamental de 

awnentat coneiderabl6mente el nresupueeto global. 

Pero de nada servitia elevat el ptesupuesto glo

bal del cr"édito si se careciese de un plan definido que 

apoyase las inversiones hechas. 

Vatios han sido los intentos pata incorpotar a 

la poblaci6n rural al ritmo de desarrollo y bienHtaT del 

paia, diversificindoae los tecureos que ae invierten en el 

campo pata el logro de este objetivo. Sin embargo, han si

do insuficientes, ya que la gran m8'Yoria de los campesinos 

no tiene acceso al crédito institucional, y podemos decii 

que a6lo un 15 ~ de los ejidos recibe los ct,ditoa de la 

banca oficialf peto cientos de ·miles de campesinos no, y 

asi pasan a depender del llamado crédito de usuTa. 

Este crédito ee m~ ventajoso para quien lo oto! 

ga, pero no para el campesino, el cual •• hunde en la po-

bre?a; por otta parte, el prestamista por lo general ad.:..... 

quiere poder político y social, escalando puestos p~bli--

coe, y que a través de loa cuales obtiene, por la cortup--

. ci6n existente en el medio, otra jugosa utilidad. 

El panorama del caml'.'tsino empeora con el puo . . : 

del tiempo, ya '1U8 no llegan' a '1 todos los b6n6fic iOB Pf! 
metidos, y' ello ea debido a que no es 8Uj6tO. de Cddito, , 

ya que 'ate se reparte de acuerdo a loe :Intereses de quie

nes lo otorgan, recha~"1do•e al agricultor que no posee i1,! 

da, 1a qu& el Ejido, como sabemos, es inalienable, innell-
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bargable e impreacTiptible, aparte de que los camoeainoa 

· · minifundistaa no pueden demostTaT la legalidad de eu pro-
' piedad, ya que carecen de loe títulos qu6 la acreditá:.i, 

con lo que las instituciones de CT,dito tambi'n les niegan 

su apoyo. 

Son pocoe loe cB11peainoa que con•iguen el pr6&t.!; 

·110, y por lo genera1·eon agricultoTes ~T6aperoa,·loa cua-

lee, una vev ·que eet'21 as~nt'&.doe en la Pona, se convierten 

en caciqu6s y explotmdoree rurales. 

Cuando el sujeto ea U."l campesino tradicional, 

una vu que consigue el pdetamo, no aab• qu' hacer con 'l 

i lo 'invinte d~ tal manera, que lo pierde todo, ya que 

deac:fonoce el medio ubiente que le Todea. 

Por otta ~arte, antes de la nacionalisación, dos 

etan loa bancos que manejaban el 50 ~ de loa activos en 

riesgo, ttee el 25 - ~ loa ottoe tTeinta participabaJ'i óon 

·e1 25 "' Hfon6ndoee con eeto una eattuotura elf8op61·1oa 

y cre~do una clase social de capital financiero. 

sus utilidad.H deacanaaban ~'8ic&111ente en loa d.! 
videndo• de .U• carteras de acciones y au eficiencia oper.! 

tiva era baja en compataci6n con loa eatmdaree de opera-, 
cidn internacion&l por. pt6cticae ob801eta9, politicaa ine-

fici6ntea en las aucur1ale1 e inno•ac iones ·ele eervic ioa no 
acotdea con eu taaflo y la lealidad nacional, con lo que 

eua ncureos eran canalivadoe hacia. l•• priotidadea m4.a 

conveniente·~ 
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Según datos del Banco de M6xico, dutante los úl

timos diá~ años, los volúmenes de cr~ditoa bancarios otor

gados por el sistema al sector agropecuario prácticamente 

pet•manecieron sin cambio, sin contar con la concentración 

de capitales en ?.onaa d6 riego o preferentes, con lo que 
16 

se agrav6 máa la crisis. 

Por otra parte, la mayoría de los recursos mone

tarios fueron invertidos hacia los sectores secundario y 

terciario, los cuales se completaron con recursos fisca~-

les, descuidindoee de hecho al campo, si bien en la ~etdr.! 

ca·oficial ha proporcionado bastante material. 

Esto se comprueba al .comparaT la de~da de 1976 

con 23 ,446 millones de ddlarea y a 1982 con una q.euda de 

85,000 millones de ddlares, con lo que vemos que hay un in 

cremento de 61,554 millones de ddlarea¡ es decir que en es 

tos seis. affos la deuda se _multiplicó en un 360 por cientoº 

En t~rminos geneTalea, el servicio de la deuda 

exterioT representa más del 70 ~ de la entrada de divisas 

al pais, aituacidn cada ve7 m4e insostenible, porque la 

d&uda debe pagarse con la produccidn generada por loa mexj 

canos, perdi~ndose el esfuer1.o Teali~ado para obten&rla. 

Por otTa paTte, el Licenciado en Administracidn 

16.-i"mu.Ll.() FLORES. Ricardo: Artículo "Agricultura. y Corrupción: FinMciá

miento de la JJ&nca para el Desarrollo A«JOpecuario". Revista "Ccntadlll"la y 

Administnci&n". l!Axieo. D.F. 19841 p'g.ina 5. Con re1J;Jecto a esto, podemos 

decir que el Gobiermo durante l:>s daa snen1111a no YarJ.6 eobre la rectoría 

econ6miea que ej~rc!11, sino que i>or el eontl'!'lrio la llf'ianZIS '111Ís. 

., : 
' 
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y Profeso? :rnvcstigadot de la Facultad de Contaduria Y Ad

ministración, el sr. Ricatdo Mutillo Plotes, nos seflala 

que el Gobietno Federal no sólo no ha podido fortalecer de 

maneta ostensible el presupuesto destinado al sector agro

pecuario, sino tambi~n limitado de forma grave el pre su-

puesto del ct~dito al mismo. 17 

Para abril de 1974 la banca mixta y '{ltivada mane 

jaba 231,437 millones de pesos destinados al crádito agro

pecuatio, (no se inclu,ye a la banca oficial y al PIRA) en 

tanto que para 1983 el c'rMito total .del ptogtama nacional 

egro~ecuatio fu& de 307,314 millones de pesos, (incluye la 

banca nacione.li11ada y mixta, BANRURA'L :r PIRA) con lo que 

observamos que el ctecimiento del ct,dito fue casi nulo. 

Aparte, h03 que tomar en cuenta que desd~ 1976 hasta la. f,! 

cha, la moneda nacional ha tenido una devaluación del 1296 

por ciento en relación con el dólar, o sea 13 veces, ade-~ 

más de que el ptomedio de inflación ha alcanzado el 354 

pot ciento. 

Por último, si hacemo.s dos supuestos válido!:', te 

nemos que si conaidetamos el ~orcentaje de devaluación, 

esos 231,4.37 millones de pesos destinados al cddito agto

pecuat io de 1974, en dih afios debió haberse incrementado 

Y para 1983 la cantidad a invertiue debEit fa haber sido de 

3,008 billones de -pesos, tomando en cuenta que esta canti~ 

dad podtia cub1' ir las mismas necesidades quEi se die ton en 

1974, tales como el aumento de la eu-peTficiE: d¿ cultivo, 

el 1ncrem6nto del rier,o, uso de feTtili?antes, etc. 

17 .-llUR.Ir.to l'U>BIS. Ricardo: Art. cit., p~. 7. 



¡, ' .. ·~··. 68 

El otro supuesto seria que si ut11izemos el pro

medio de inflación de ~ste periodo que fue de un 354 %, (y 

aun asi los indices de inflación no reflejan el costo real 

de la vida) tenemos que el presupuesto del cr6dito agrope

cuario debi6 haber sido de un minimo de 810,000 millones 

. de pesos, considerando que esta cifra podria atender a las 

necesidades similares que se dieron en 19740 

LA ORGANIZACION DEL EJIDO 

En el Ejido coexisten tres dominios, loe cuales son el de 

la Nación, el del ndcleo de población y el dominio de cada 

ejidatario. 

Un Ejido se organi7a en tantas áreas como recur

sos explota y sus actividades las reali7-a bajo una unidad ' : . 
de mando, dirección y control de la Asamblea General, d~ 

los Comisarios Ejidales y del Consejo de Vigilancia respe.=, 

tivemente. 

Su modelo está basado en la democracia d.nterna, 

autogeeti6n·y cooperación, dándose su conducción econ6mica 

a trav6s de la Asamblea General de Balance, Programaci6n y 

Autoregulaci6n, la cual tiene sus fundamentos en' el regla

mento interior del Éj ido. 

La explotación ·de sus recursos naturales se divi 
. -

de en áreas agr !colas, ganaderas, forestales, pesqueTa.s, 

mi.rieras, turísticas, de comE:tciali7acidn y servicios. 
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Formalmente la diversidad de recursos tiene como 

consecuencia una multiplicidad de actividades, es por ello 

que el Ejido debe ser multi-activo. 

Cuando es demasiado grande en recursos o en núm~ 

ro de ejidatarios, la multiactividad permite realizar va-

rias labores productivas sociales y de servicios bajo un 

mando central. Para la satiefacci6n de sus necesidades es 

vital crear dentro de las áreas de producción o servicio, 

secciones con tareaB especiali7adas a cargo de un jefe, 

Para su mejor funcionamiento el Ejido puede uti

li?ar servicios externos o unirse a ot1os ejidos; estas º! 
gani?aciones son multiactivas, ya que la unión inter-eji-

dos se establece como una corporación superior, pues perm_! 

te rebasa? los limites locales de sus miembros mejorando 

loa proyectos, las actividades, su organi7.aci6n y extender 

sus objetivos no sólo a nivel regional, sino tambi'n a ni
vel nao ional. 

En la figura número 3 podemos ver un Ejido tipo 

con los -recursos naturales que conforme. a la l.eY son sus-

ceptibles de ser patrimonio del Ejido, asi como algunas ª!:. 
tividades. econdmicas que pueden desanollarse a partir de 

la explotación de cada uno de sus recursos hae.ta la trans

formación de sus productos y nr&e.taci6n de servicios. 

En la medida que la organi7aci6n de un Ejido que 

·pertenece a una ·unión avance de una actividad productiva 

, predominante para ~&ali?ar otras ou& atienden a la e:xplot!:; 

oidn de suri r&.cursos qu& no son utilir:adoe y lu unión eote 
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en oosibilidade~ de atenderlos, diversificando sus activi

dades, se evita el peligro de que loe miembros· que reali-

van una sola actividad, al transformar su produocidn o re! 

li?an otra actividad productiva, tiendan a constituiT o a 

ingresar a una organi?.aci6n diferente a la que p6rtenecen. 

figura 3. 

Corral de Animales. 
~0°0• .Bosques. 
- - ... .Agostadero l.:om\11181: 
~ impresa ~jidal. 
tail F.mpreea pes~uera. 

Ejido Tipo;. 
.-:--..-"7"r--Hinerales let&l.i coa. 

lar. 

a. Central de »ar.vicios. 
b• Unidad de Consumo. 

O Puentes. 
rP \.eminos. 
l. Parcela 6Scolar. 

l!f t:mpreea Sjidal i'orestal • 
. ~ ~resa ijidal en Asociaci6n. 

2. Unidad agrícola kperimental. 

• Area de cultivo por parcela de temporal. (1,000 hectáreas por pal'.Cela) 
.C Area de cultivo por parcela de ríeeo. (500 hect&reas por parcela) 
~ Poblado. (40 hect,reas1 
fil. ~presa Ejidal !Jalnearia. 

Puente: Centro Nacional de Inveetigacionee Agrariaé. 



El reparto d6 utilidades en el Ejido se hace 

·atendiendo a la calidad y cantidad de trabajo efectuado. 

9l 

En el articulo 204 de la Ley Pederal de Reforma 

Agraria se habla sobTe la dotación, y nos indica que las 

pTopiedades de la Pederaci6n y Estados o de los Municipioa 

serán afect8das para dotar o wnpliar ejidos, o crear nue-

vos oentTos de poblaci6n, y que los tertenoe nacionales y 

los ter1enos rústicos pertenecientes a la Pederaci6n, se 

destinar4n a constituir o amplia? e~idoa o para establecer 

nuevos centtos de poblacidn ej idal; dichos terunoa se po·

dr6n de.atina? f:n la extensión Eis'ttictuen'te indi&penaable 

para las obtas y/o servicios públicos de la Pederacidn, de 

· 1os Estados· o Municipios y no podr4n ser obj.eto de coloni

vac i6n, enajenación a titulo oneroso o· gratuito~ ni.adqui~ 

sici6n pot preacripci6n o informaéidn AD PEHPETVAM, 

Ahora bien, la adminietraci6n rural se considera 

como el oon3unto de t'cnic~e e instrumentos que· pueden ut~ 

·1iv.aree para lograr la mejor asignaci6n de loa recursos de 

una unidad productiva agrepecuaria, de acuerdo a las metáe 

fijadas por la unidad de decisión res~ectiva. 

Estas t'cnicas e instrumentos debetára implantar

se teniendo en cuenta loe ~rincipios búicos de "tal tipo 

·de unidad socio-económica. 

!oda organi~aci6n implica un tino de adminietra

ci6n, y el fin de la administiacidn es dar conocimiento a 

·los ejidatarios de cu,lee son eue recuraos, qu' debe hace.r 

ee con .Setos y destinarlos ·a un uso racional. 
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Los recursos naturalée con que cuenta el Ejido 

son en base al derécho de usufructo que tiene sobre ellos, 

(articulo 27 constitucional) y para poder hacer uso de ~a

toe el ejidatario necesita otros recursos, ya sean propios 

o no. 

El uso individual de un recuuo colectivo se pu!, 

de dar cuando en él agostadero pastan animales de otras 

pnsonas. 

El proceso ~minietrativo es denominado como pr~ 

ceso productivo :r ea en base a flujogr.amae. 

Bete ea el enfoque funcional: 

Jletaa.-----------Pijacidn por la Unidad Productiva. 

I. Determinaci6n de recursos 

II. Pactibilidad de Alternativas. 

III. Seiecci6n de Alternativaa.· 

W. Determinaci6n de Secuencia de Actividades. 

v. Ejecución. 

VI. Resultados. 

VII. Evaluación. 

VIII •. Metas. (se repite todo el procedimiento) 

Bl enfoque funcional coneiete en observar las ~ 

tividades y establecer sue funciones, (entre unidades pro~ 

ductivas) con recureoe utili7ablee •. 

El elemento primordial ee la producción, esto ee 

con el fin de comucialil'at al· producto en balH al ~igui&!l 



~e dif18rama de flujo: 

------¡ ___ ..... 1~-------1fu_í!rcial:l.11t~ 

para la etapa de Det&rminaoi6n de Recureoa ae 

utilil"a la tlcnica dfl inventatio·a. 
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PaTa la etapa de Pactibilidad de Alternativas ae 

hace uso de· t'cnicaa de preáupueetoa parciales y globales, 

asi como la relaoidn" beneficio-costo. 

Para la etapa de Selecci6n de Alternativaa se h,! 

·ce uao de t'cnicaa de asignac Un de recurso.a, tales. como· 

·1a programacidn lineal, costo dti oportunidad, etc. 

Para la etapa de Det&rminacidn de Secuencia de 

Actividades, se hace ueo de lae t•cnicae de program~idn 

'de actividades, de cultivo, de'coaecha, explotacidn de re

cursos madereroe, etc., haei,ndoee tambi'n uso de la ruta 

critica. 

Para la eta~a de E~ecuoi6n ae hace uao de lae 

t4onicas e instrumentos d11 control, fundamentalmente la 
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contabilidad. 

Por ~ltimo, para la etapa de Evaluación se hace 

:ueo del análisis de balancee. y resultados y comparaci6n de 

la producción con la rentabilidad. 

La contabilidad ejidal es el registro metddico 

·de las actividades que reati1a el Ejido de tal f'orma que 

·porporcione la intormaci6n necesaria y suficiente para que 
.. 

los ejidatarios decidan por· si miamos· sobre sus programas·, 

las noTmas necesar!l.aa para or,ganir.ar. el tT~bajo en el Eji~ 
do, loa acuerdos relátivos a la forma en que deben de dis

frutatse loa bienes ejidalee y, en general ejercer todaa 

las facultades que lea otorga la Le7 Pederal de la Reforma 

Agraria, como pode.moa observar· eri el siguiente d'iagrama de 
'tlujo;: 

VIO de 
Recursos 

·del Producto 

l.iaetoa 

Con esto tenemos los siguientes ptmtos. 

· l. Ha.Y organincidn de la produccidn que se ejerce a 

'trav~s de loa inattu.mentos que pr~poTcioná la admj 
nietr ac idn. 
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2. Hay adqu;i.sici6n y manejo de los H:CUlSos, que se 

efectúa a ttavés del registro dr; comptas y rce,is-

tro de créditos. 

J. Ventas y control de la come:rciali:z.ac ión. 

4. Relaciones de los ejidatarios con el Ejido, (deu-

das de cr6ditos recibidos, observación y registro 

del trabajo reali7ado, autoconsumo de productos e~ 

munales) y mayor responsabilidad. 

Ahora bien, existe el Valor Bruto de Producción, 

(VBP) que es la suma de los valores de todos los productos 

en los cuales se aplica el precio del mereado· en eDe momen 

to como en el siguiente ej~mplo: 

A. 

B. 

Productos. 

Maíz. 

Frijol. 

Trigo. 

Productos. 

·Leche. 

Quesb. 

Pieles. 

Becetros. 

})rod., (tons) Precio X Ton. VBP •. 

200 1,500 300,000 

50 5,000 250,000 

120 4,000 480, 000 

1.030,000 

Producción. Precio X un. VBP. 

50,000 lts. 1.50 75,000 

1, 000 kge. 25 25,000 

15 un. 80 i,200 

70 un. 600 42! 000 

143, 200 

Total: Agricolas. l.OJ0,000 

PecuaT ios. 14 3 2 200 

1.173,200 

En e.J, siguiente diagrama de flujo .Podemos ver al 

... 
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Ejido como un complejo de actividades productivas:· 

m----4'--~--«(- Artesanías ... Extracti vas 

lndustrias R 1.adera 

aeostadero 
i iüna 
e Ganadería 

Poblado. g OoaCjUes 
o 1,;antera 

'l'i e'"""" de 'l'emnoral Carb6n 

~cultura 

Etapa de secuencia funcional y aus alternativas1 

Controles 
.: Aditos 

I,; 

A O r 
u •-Cónt:rales..._. r. 
t a 
o u 

m 
o 

Cont~bilidad 

a 
j 
o 

&n 

Por dlti.mo tenemos la relación Ingreso-Costo-Re-
aul tadoe: 
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A princi-pioa del eexenio del Presidente Jos~ I.dpez PoTti-

llo, el Lic .• Rojo I.ugo, Secutario de la Reforma Agruia, 

aeflal6 el inicio de un plan que reeolveria las carencias y 

dificultades de la nación en materia agraria, recibiendo 

el plan por nombu "Plan Quer&taro 11 •
18 

Eete plan consistid en una revisi6n escalonada 

de Estado a Estado, la cual se hi10 por brigadas de la Se

cretaria de la Reforma Agraria, con &'POYO total del Gobie¡ 

no Pederal. Una ve~ comen~adaa las aotividadea de trabajo, 

.se anuncid oue en tres meses eetaria intesrado¡ se ignora 

el total de recursos invertidos, aunque debieron de aeT 

cuantiosos. Un afio m4s tarde, al preguntarsele al Sr. Lic. 

Toledo Corro, inmediato auoeeor como Secretario de la Re--

. forma Agraria, ee limitó a contutar: 

ia •. -i'EIUIANDEZ Y Fr:.nNA?\nr:z. Ha~n: vp. cit., p,g, 34. 



98 . 

"'I'!ldav!'* oont.! nunrron traha'Jando en 41 ''• 

F.n loa pocas d~toa qu~ disponem9a, pode:mos obse.!. 

var una gran incongruencia en cuanto a planeaci6n, porque 

la inve:stigaci6n 86 hin~ a nivel estatal, siendo que debe

r ia habe:r sido hecha a nivel local, re:gional y estatal, . . . 

que: una VE:7 reali~ada, los datos serian integrados y veri!:; 

mas la perspectiva de: la situación nacional, no sólo en el 

oamno, sino en todo el pais. 

Otro plan elaborado por el sexenio pasado fue el 

del. Sistema Alimentario !1'exicano, tembil§n conocido como 

SAM. 

r.ste plan fue crC;ado e:n 1980 y tenia Óomo objeti 1 - . 
vo primordial detener el dese:mpleo rural, y oont1atrestaT ··. 
loe efectos del 11d&satrollo capitaliata11 , el. cual estaba 

creando un nuevo tipo de proleta~io rural, aeí como evitar 

la pul ver i1ación de las áteas ej idalea y: comunales,. imp~sJ:. 

bilitando con ello la cre·aci6n de latifundios y sus diver

sas formaa. 

Cabe deatacaT ~ue entre las po1iticas del SAM se 

tenía la certe,.a de lograr que ~aTa el afio de 1982, con 

aproximadamente ~na: superficie de más de 13 mil1onea de 

hectáreas, (3.5 millone~ de riego y 10.5 millones de temp! 

Ya.1) se produjeran lJ ·millones de toneladas de mab y 1.5 

millones de tonE:ladas de ft ijol. 

Para lograr esto,. el .SAM fue vu,iculado con mu--

chos organismos de:acentrali?'ados, y de lnaneta..,ditecta con 
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varias Secretarias de Estado, eetando entre Llluo princi-

-palmente la Secretaria de: Afr h.:ultura y Recursos !ficuáuli-

cos. 

El SAM formó parte del Sistema Nacional de Pla-

neaci6n, que: a su ve7 era parte del Plan Global de Deaart2 

llo. 

De entre sus pQliticae el SM1 cone.ideraba, que el 

sector agropecuario y. el sector for&etal eran partee impor 
. -

tantee de la eetrateg.ia Q.e deeanollo en lo referente a la 

producción de alimentos necesarios para toda la población, 

y expteeaba la necesidad de un gran núcleo de l?.oblac i6n, 

(campE:sinoe) en la cual el rer.ago del proceso para .alcen-

!1'&1' loe mínimos~ de bienestar ee acentuado. 

Los objetivos del sector agropecuario y forestal 

estaban delimitados por una serie de estrategias implici-

taa en el S"AM y ia Ley de Pomento Agropecuario. 

Algunos de loe objetivos del SAM eran los ei----

guientes: 

l. AlC&n7ar la autosuficiencia en productos básicos 

de origen .agrícola y pecuario a trav~s de un eaqu! 

ma d& ~roduccidn que se fundamente primordialmente 

en áteaa de temporal y que,oermíta satisfacer loe 

mínimo e nutr ic ionalea de la poblac i6n en loe E:stra 

toe de menores ingteeoa. 

2. Contribuir a la cteaci6ri d6 oportu.nidades de. ocup_! 

ción remunerativa pal a los habitántes .,(lel ~c.dio '.!! 
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ral. 

3. Pomentar la creación de agroindustrias para incor

porar mayor valor agregado a loa productos prima~ 

rios, ubicándolas en las 7onas estratégicas del 

pais. 19 

4. lograr que loe comuneros, ejidatarios y pequefios 

propietarios se organicen para la producción, co-

merciali7aci6n y procesamiento de sus productos.· 

5. Sentar las bases de un desarrollo rural que garan

tice un incremento en el nivel de ingreso y el 

acceso a servicios básicos de loa habitantes del 

CBlllpO •· 

6. Adecuar el patrón de desarrollo tecnológico que 

permita'el progreso de los diferentes tipos de pr_2 

ductores, en especial de aquellos que se dedican 

al cultivo de gr~os básicos en r.onae temporales. 

7. Incrementar el saldo positivo de la balanza comer

cial del sectot, mediante la exportación de un ma

yor mimeto de productos egricolaa, pecuarios y fo

restales. 

8. Obtener la autosuficiencia en producción de mate-

tias primas.del sector, destinadas a la industtiB 
. . 

que ptod~ce papel y bienes de consumo básico popu-

19.-SI, tomams al pie de la letra lo indicado t111 este objetivo, nreme que 

de manera directa el Oobiel'llO del Presidente Joó LcSpéz Portillo tenla colllD . ' . 
objetiYO no dar una eolucldn al ·probleM intlacionarlo que en la actualidad 

es m4s grave, dr.o que al traYAJ de la producci6n l!ie pudiesen acaparar. ia«s 

recuraoe til!cales, usando con:o herrallienta el Impuesto al Valor Agreeado, 

el ~ seria aplicado en los productos b!llicos al ser industrializadoa, 1.!!, 

crel!lentando con esto ús aun el proceeo inflacionario que atect!l al país. 

Por otro lado, hAbrí11 que toll'Ar en cuenta que respald11ndo al plan alimenta

rio se encontnb11 el Plan Glob!ll de Doóarrol lo· 



101 

lar, entre otros, alimentos básicos balanceados, 

madera, etc. 

El SAM no e6lo era un organismo coordinador de 

Secretarias de Estado y empresas ~araeetatales y Deecentr,! 

li7-adas sino que era considetado como un organismo inters!_ 

cretatial que.ttansmitia su influencia a todos loa secto-

res ptoductivoe de alimentos y productos detivados, tales 

como la pesca·; la industria, el comucio, la agroinduatria 

1 la ganad e ria. 

Todas ~ue actividades eataban delimitadas por la 

Ley de Pomento Agropeouatio, intertelacionandose con los 

ptogramao de empleo, oapacitaci6n, ciencia, tecnologiay 

productividad. 

Tambt•n exi1tia la eetrategia de desattollo que 

ptetendia oonttibuiT dentto del Pl~ Gl~bal de Deeatrollo 

a la independencia del pai1, proveet de ocupacidn 1 mini-

moa de biene1tar eocial a la nacidn, buecar el mejotamien

to de la diatribuo16n del in«reao, promover· un crecimiento 

econ6mico.alto, aoetenido y fuerte en toda la cadena ali-

mentioia. 

t.1 relaciones interaectorialea y concertacidn 

de accionee, (como ee les denominaba en el SAM) consiatia 
' 

en un conjunto de operaciones, programas y acciones que t.!, 

nian nor objeto encontrar apoyo en. los gobiHnoa estatales 

1 munioi¡>,alee, relaciqnu que eran utablecidaa por comi

t6e 1 comieionea, tale• como loe Oomit6e de Planificacidn 

de Desauollo Eetatal, (COPLA.DES) que a au ver. entregaban 
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sus programas a loe estados; por su parte, el Programa In

tegral para el Desarrollo Rural, (PIDER) entr6gaba una se

rie de programae al gobietno estatal, incorpor&ldolos al 

Convenio Unico de Coordinación. (CUC). 

El PIDER dirigía sus inversiones, dando importa:a 

cia a las 7onae ptioritatias eefialadas por el SAM. 

El SAM se extendid al 4mbito de la ttansforma--

cidn dando estimulo& fiecalee, ganntiae ~rediticiae, co-

meroiales y teonoldgicaa aei como de organizacidn produc

tiva para alentar la oferta ae .producto• b4eicoe 1 la iD-

cotpo,racicSn de loe ptoductoe qtopecuarioe a la induatria

li?aci6n de materia& ptimae. 

Apatte, laa apottacionee al ~Al! podian ser de 

'ttea tipoe, las cuales eran: 

a) Directa1: Aportacionea coneidetadae que corre1pon

dlan a productos ve1etal61 o animales ailveetree 

comeetibles. 
•. 

b) Indirectas: Aportaciones que correepondian a pro-

dueto• qu& no son conaumiblee ooao. alimento para 

pereonaa, pero e{ para consumo animal. 

e)~· Apo10: Oonsietian en todo tipo de herrilalientae 
1 

Y dem'e implell9ntoe acce1orio• tal•• como 11 oar--

bdn y la lei'ia. 

11 SAJI tenia acciones a lae cualee ee lee denom,! 

naba pr oar am't ic al' 1 · que cona bt lan en la conee rvac idn y 

ptogramacicSn de la producción de loe eueloa, le. pTeeerva--
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oi6n, desarrollo y control de la flora y fauna, la progra

maci6n, producci6n y transformación for&etal, planeación, 

sanidad, asistencia t'cnica forestal, comercialización, :ta 
vestigación agropecuaria y desarrollo forestal, pesquero y 

de acuacultura, desarrollo de recursos humanos, organiza-

ción de productores y divulgación. 

En loa discursos ~ublicados por la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, de enero a abTil de 

1982, ee señalan loe avances que obtuvo el SAM, entre 

ellos el logro en 1980 de 23 millones, 500 mil toneladas 

de grano• y oleaginoaaa, y en 1981 28 millones, 600 mil t~ 

neladas, mú aparte, 61 discurso pronunciado ante el Pl'H.! 

dente Joa4 L6per. Portillo en mareo de 1982, el cual tiene 

una traee de especial connotación con respecto al SAMa 

"la cosecba no tiene pal'Ulgda en la Jl.iato

. ria. los hechos alJ! quedan para el fUtu--

l'O·. 

Bl futuro deaoatrd lo acertado de esta frase, ya 

que a final•• del mismo afio el SAll deaaparec16., 7 toda la 

documentaci6n, maquinaria, equipo, etc., igual. 

Loa edificio• que ocupaba fueron destinados para 

diversas de~endenciaa, y aai como surgid T empe1d a desta

carse en su labor, aai deaaparect•. 

PoT dlti.mo, de loe miles de millones d6 ~esos 

que ae inViTtieron en el SAM, ,jam'• ae registró el monto 

total, no hay un documento oficial, o Secretaria que indi-



que a cuánto ascendió el ga~to, si se toma en cuenta que 

se invirtió no s61o en planeación, inve~tigación, otgani?.! 

ci6n, etc., sino twnbién en maquinaria, alquiler de ofici

nas, transnortes, anuncio!;\ impr&soa, así como televisados 

y radiados; los gastos también fu&ron sobre papelería, i.1!1-

presiones en las cuales existía un derroche de lujo, impr! 

sion&s en artículos y discursos, reuniones en todos los es 

tados de la República, etc. 

Cabria preguntar si verdaderamente se invirti6 

· todo el dinero que ee requirió para su operación 7 de don

de se obtuvo para su aplicación, puesto que hasta el mome,E 

to presente continuamos importando toda clase de géneros 

agro'()ecuar ios. 

Un .plan m6a reciente fue elaborado, y al cual se 

le conoce con el nombre de Plan Nacional de Desarrollo, 

~ue ea creado al asumir el cargo de ~residente el Lic. Mi

guel de la Madrid Hurtado, qui'n en base al articulo 26 

constitucional lo presentó ante la naci6n, y que tiene .por 

objetivo primordial atajar la crieia en la que el país fue 

eúmido por 12 aftoa de gobiernos anteriores. 

Rn este plan el F.staóo reconoce la existencia de 

una gran crisis, aunque aeft•la que 'ata no es adlo obra de 

la mala adminietracidn, sino tuibUn ·se de.be a la situa-

cidn mundial y al de!.'igual desarrollo de la sociedad. 

Admite aue en algtinaa áreas se avan1d máe que en 

otras, y para ello eata~lece una serie de objetivos a coT

, to, mediano y largo plar.o. 
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El plan está 6structurado en tres grandes apart! 

dos, eetableciéndoee en el primero el marco de referencia 

pa1a el diaeffo de la estrategia general, en el segundo los 

lineamientos pata la estructuración del plan y en el teroe 

ro se plantea la manera en que los difetentes grupos socia 

les pueden part icipa.r en su ejecuc i6n. 

La 01ientaci6n del Gobietno con respecto al plan 

es mantenn su estructura tradicional, y analba los pro-

blemas eettucturales de la economia y ·au perspectiva en 

cuanto al ámbito internacional; tambi~n reerdenar económi

camente a la nación, obtenet ün cambio estructurál que 

aba1que loe aapectoa politicos y socialea, fottalecielido 

.la posicidn del Estado aun mis.· 

Bn.la situaoidn macroe~ondmicá, enconttamos que 

ya ae empie~a a indicar las tasas de cTecimiento, y aeffa

la. el PND que ~l ptoducto interno btuto en los rubros de 

aiv'ioultuta ser' en 1964 de un o.o " a un 2.5 ~y en loa 

a.flos de 1985 a 1988 tendri un promedio de 5.0 ~ a un 6.o 
por ciento. 

Para lograr eatos promedios, la politica de gas

to tiene u'.n g1an significado, ya que aeguirá dos orienta~ 

cionea' la primeta se14 hacia un monto global que se eape

ra ee ·adecáe a los niveles que pu6d& abeorver ·1a economia 

en'condicione1 de financi&11iento sano, y la segunda con•i.!. 

te en que ~e reorientarA eu esttuctuia. 

'lubi&n ee le da una gran ubvanci&. a la empre

sa pdblica, la cual abarca su re8ttucturaci6n,. mod&rniP.a--



106 

oión y descentrali?ación de sus actividades de producoi6no 

La política social abarca todos los marcos de la 

sociedad¡ cultura, educación, deportes, etc., e inmediata

mente de áata viene la política sectoria1. 

En esta política ae plantean loe objetivos de d!. 

sanollo de· cada uno de .los sectores; analizando su aitua-· 

c'ión. 

A paTtir de ella se observa que se eapier.an a 

anali7-ar los problemas especificamente, así que tenemos lo 

siguiente: 

En la política rural se plantea la necesidad de 

aumentar el ingreso rUTal, aei COl!ÍO pTOVeeT ·a este medie· . 

de 1'.ecursos 'P&Ta 1-efor?1ar su capacidad interna de ahotTo;· 

mejorar sus· niveles de vida, indic4ndoae que para: ·1ograi'lo 

ea necesario sacar del re7ago al cámpo, aeñal4ndoae que la 

pToducción ea menor que et incremento aemográfico. 

Es por ello oue el PND pretende incorpoTar a la 

poblaoidn rural al desatrollo nacional, meaorando SUB ni-

veles de alimentaci6n, pro'Piciar niveles de inteTcambio "

'máP justos, aumentaT la generación de empleos permanentes 

y mejorar la distribuci6n del ingreso, 1111pliar y fortale-

cet la producción de alimentos bésicos, articular más·-efi..;; 

cient~mente la·e actividades agro'Pecuar ias con los sectores 

·industriales, a-provechar racionalmente el potencial de de.:.. 

aan«tllo del medio rural y mejora?' la balan7a comeTcial 

· sustituyendo imnortaciones 1 -promoviendo las exportaciones 
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de los productos agropecuarios. 

Este planteamiento se hará a trav~s de inducir 

el desarrollo regionalmente, considerando a laa unidades 

rurales como bases fundamentales del proceso, respetándose 

su carácter·unitario en lo social, econ6mico y político, 

(o aea, devolver al municipio su autoridad original) y 

aparte, el Gobierno proporcionará los medios para el desa-

rrollo de la infraestructura, como la construcci6n de cami 

nos, puentea, electrificaci6n de ?.onas rutales, consttuc-

ci6n de escuelas, etc. 

También se contemplan aspectos de la organiza--

cidn social parR acabar con el sub-empleo y extender el 

bienestar social, tanto en salud como en .alimentos, ~tor-

gllndose un apoyo a la producoi6n a través de la inversidn 

pdblica y lineamientos legales que estable1.can precios de 

garantia para apoyar al consumidor. 

Se dar4 apoyo a través de la banca especializada 

en torno a las prioridades de la producción, ae intensifi

carlln las actividades de capacitaci6n a loa ~roductores y 

ae establecer' un estrecho control de plagas; también se 

espera lograr un mejoramiento genético e integrar indus--

tr ial, setvicial 1 comercialmente las actividades at;rope-

cuarias, estableci~ndoae para esto cooperativas denomina-

das "Cooperativas de Consumo". 

En c-µanto· a la Reforma .Agrat ia, se espua que m! 

diente la canali7ac16n de los recursos se capitalice el 

campo, admiti~ndoee la indefinición de la estructura agra,.;. 
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ria, la irregularidad de la tenencia, la gran demanda de 

tierras y la existencia de un creciente minifundismo. 

Es por esto que el PND se propone repartir la 

tierra legalmente afectable, otorgar seguridad jurídica a 

las diversas formas de tenencia de la tierra consolidando 

la estructura interna y regulari?.ar los asentamientos huma 

nos, consolidar la organización interna de los grupos cam

pesinos y promover el aumento de empleos productivos, alen 

tar la renovact6n moral en H:laciones que se establecen e_!! 

tre sectore.s para terminar con ~a corrupción y continuar 

con la planeaci6n de la Reforma Agraria en el marco de la 

democracia. 

De todo esto, se dará prioridad al reparto agra

rio como de hecho ya se comen16, reparti~ndose de díciem-

bre del año de 1982 a diciembre del año de 1983 un total 

de 601,605 hectáreas, con 88 áreas y 40 centiáreas en dota 

ci6n de tierras y ampliación de ejidos. (Para ma.vor infor

mación, consultar el anexo IV). 

El reparto agrario se hará en base a análisis P! 

ra determinar qud tierras son afectables y a cuáles se les 

otorgará la regular üac iÓn jur id ica. 

La administración agraria se hará en base a un 

control de las autoridades ejidales y comunales en los nú

cleos agrarios. Asimismo se desconcentrarán las activida-

des de los organismos gubernamentales, para lograr incre-

mentar la superficie productiva y ap,ilitar trámites admi-

nistrat ivos. 
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Se contemplan otros aspectos que son_ la urbaniz! 

ci6n, energía eléctrica, turismo, construcción de plantas 

desaladoras, establecimiento de controles para prevenir la 

contaminación y se efectuará una campaña de concientiza~

c ión ciudadana. 

Se hará uso racional de los recursos marítimos 

como fuente de minerales, energ~ticos y alimentos, siguié~ 

dose una política pesquera que contribuya al mejora.miento 

de la alimentación, generación de empleos, captación de d_! 

visas mediante la exportación y promover el desarrollo re

gional. 

En total, el PND contempla los aspectos del des! 

rrollo agticola, ganadero y de la sivicu~tura para favore

cer el desarrollo en el campo, el cual es considerado como 

sector prioritario. 

Este plan puede ser considerado como heredero 

del Plan Global de Desarrollo, ya que muchos de aus aspec

tos -si bien modificados- se. encuentren en el mismo, pero 

subsistiendo con los mismos errores. 

Podr:mos obaer.var que conforme transcurre el tie.!!! 

po, el Gobierno va interviniendo más en la vida nacional, 

mientras oue. la iniciativa privada se va convirtiendo en 

un apéndice; por otra parte, es importante indicar que se 

sefiala la neceeidad de repartir las tierras, a pesar de 

que se reconoce la existencia de un minifundio, y que se 

recurrirá a la legalidad para la aplicación de estas poli-
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tic as, por otra parte tenemos que el contt.ol del Gobierno 

se extiende a áreas µrioritarias, tales como el comercio 

exterior y la industtia, fundamentando asi lo que podría-

mes denominar como una política a fortalecer la posición 

del Gobierno :r debilitar a otros sectores como aquellos 

que conforman a la iniciativa privada. 

El 17 de octubre de 1983, el .Presidente de la Re 

pública Mexicana, el Sr. Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, 

presentó otro plan aparte del ya mencionado con anteriori

dad, el cual recibió el nombre. de "Programa Nacional de 

Alimentación. 

Este plan, (PNA) es parecido en au desarrollo al 

Plan Nacional de Desarrollo, ya que se hace un análisis de 

la situación mundial para que inmediatamente despu~s se P! 
se a hacer un examen sobre la situación nacional. 

Aquí se hace 6nfasis sobre la creciente tenden-

cia que se tiene. para elevar los precios, asi como la gra

dual reducción del empleo remunerado y la capacidad adqui• 

sitiva m!nima de los grupos de ingtesos bajos, tambHn ca.

da vei más magra. 

Se señala la disponibilidad de alimentos y ia·ne 

aesidad de su producción masiva y el papel que juega la in 

duatria alimentaria en el país; también se analiza la de~
pendencia externa y el apare.to cometcial y su distr.ibu---

ci6n, Una ve? hecho esto, se comienzan a elaborar los obj~ 

tivoa que pro~one el PNA para lograr la autosuficiencia en 
alimontos·. 
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El PNA tiene como objetivos ptimordiales la con

secusi6n de: 

I. Conseguir a corto y mediano plazo la soberanía 

alimentaria y: 

II. Alcan?ar condiciones de alimentación y nutri-

cicSn que permitan el pleno' desanollo de las·· 

·capacidades y potencialidades de cada mexica--

no. 

Primotdialmente se pe1sigue conseguir la sobera

nía alimentaria y esto al.través de las fases del procese 

al iment at io, las cuales·· son: 

l. Producci6n. 

2. TransfoTmacicSn. 

3. Comerciali1aci6n. 

4. consumo. 

Se consideran loa requerimientos a cotto y medi,!. 

no plar.os en cuanto al consumo humaµo, rec'onoc.iendo que p_!! 
eiblemente en todo el período de 1982~1988, loa crecimien

tos en producción de alimentos serán oequefios. 

La poblac.i6n de bajos ingresos es considerada C,2 

me población _o.bjetivo, y se eefialWl una serie de alimentos 

ptioritatios, los cuales definen fundamentalmente la cali

dad y cantid'ad de la alimentación básica que han de consu

mir las familias de bajos ingresos; estos alimentos son 

los siguientes: 



Mair.. 

Trigo. 

Frijol. 

Arra?.. 

Av.úcar. 

Aceite y Grasas Vegetales. 

Lácteos Totales. 

Huevo. 

Carne de Ave. 

Pescados. 
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Para esto, se han hecho estimaciones de lo que 

.Posiblemente sea la demanda interna durante loe pr6ximos 

cuatro años de 1984 a 1988. 

Se pretende diversificar la alimentacidn y cona! 

guir que todos los procesos se coordinen de manera eficie~ 

te para hacer llegar los alimentos necesarios a toda la n! 

ci6n. 

En la ~roducci6n se dará apoyo y se ampliará eu 

capacidad agropecuaria y pesquera, se dar4 un otorgamiento 

de seguridad jurídica a la ten6noia de la tierra, 20 
11e fo! 

talecerán las organi1aciones de productores y se integra~ 

rán las tases de consumo, transformaci6n y comercializa-~ 

ci6n con la de produccidn. 

En la fase de Transformaci6n se reorganizará la 

participacidn .del Gobierno en la industria alimentaria, se 

recu~erará y preservará la industria alimentaria básica, 

habr4 un desauollo de la agroindustria alimentaria, se 

buscará la reducci6n de la dependencia tecnoldgica, de in-

· 20.-Cor..o poden>n ver, er. ¡sta tris~ existe 1m reeonociir.iento impllcito de 

que la tenencia de la tierra ee irr~ll!', y !'JC)r lo tanto, el caepeeino y 

el pe~u~o propietario dependen de las decisiones que el Cobiernci dell!lflde 

llOllD legales Y de inter&e t:eneral • 
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sumos y equipo y se dará impulso al enriquecimiento nutri

cional y al mejor aprovechamiento de loa alimentos de alto 

valor nutritivo. 

En la fase de Comerciali?-aci6n se modernizar4 el 

sistema de acopio del mercado cte alimentos, se integrará 

la infraeatructuta y el servicio de ttansporte, se modern_! 

·7ara el sistema de distribución final, se revisarán loa 

subsidios aplicados a loa productos con el propósito de 

que recaigan cada ver. en mayor medida en el producto final 

·Y se orientará la investigación tecnológica para la mejor 

conservación de alimentos. 

En la fase de consumo, se dará un aumento en la 

cantidad y calidad de información, apoyo a las relaciones 

justas entre consumidor y productor, apoyo a los sistemas 

de vigilancia, fortalecimiento de la investigación tecno~ 

lógica en materia de desarrollo nutricional y la promo---

. ción y apoyo al consumo de alimentos básicos• 

El PNA mantiene una setie de políticas las cua-

les le sirven de apoyo y son las siguientes: 

l. Política de Financiamiento: Tiene como objetivo 

asegurar la integracidn y o~eracidn de las fases 

de la cadena alimentatia, otorgando financiamiento 

oportuno, adecuado y suficiente. 

2. Política Tt ibutaria:. Tiene como propósito apoyar 

la artfculacidn eficiente de la cadena alimentaria 

mediant6 estimulos fiecal6s, desestimulaT la pro-

ducci6n de alimentos de bajo valor nutritivo y P'! 
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tee&r el ingreso y el podet adquisitivo del consu

midor. 

3. Política de PTecios y Subaidioe: Ptetende lograr 

el equilibTío de los factores de la producción y 

sus a.P,entes, busca proteger a los consumidores de 

las zonas 1urales y utbanas que se encuentten mar

ginadas y Tettibuir adecuadamente a los ptoducto~ 

rEie primarios. 

4. 'Política de Insumos y Equipos: Tiene como objetivo 

garanti?ar el acceso d6 los ptoductotes de alimen

tos a los insumos y maquinatias, ampliar la oapacj 

dad de producción y mejotar la distribución de los 

insumos, para asi tesolver loe ptoblemas que aque

jan a la planta ptoductiva. 

5. Política de Ciencia y Tecnología: PTetende desatr,2 

llat una ca~aoidad cientifica propia y mejotar la 

asistencia t~cnica a las actividades de.la cadena 

alimentatia a trav's de un ptoceso de evaluación, 

eeleccidn y conttol. 

6. ~olitica de Oreani7aci6n: Busca alentar las diver

sas formae de organi7aci6n de caractet multiactivo 

y de .aqu6llas de tipo vertical entr& consumidores 

y productores, eliminando a loe intermediarios, la 

especulaci6n y acaparamiento de los alimentos pti,2 

ritarioa. 

7. Política de Formación Profeeional y Capacitaci6n: 
' 

Persigue ordenar y tacionali?ar t~cnicos y profe-

sionales que ~articipen en·1a inveetigacidn, nro-

ducción y distribución de alimf:ntos, pata ad apt.2, 

vechar la inftaestructuta institucional óie~onible 

~ara la form~ci6n ntofe~ional y ampliar la cob6rt~ 
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l'a l'egional de loa pTogtamaa. 

8. Política de Comunicación social: Tiene por objeti

vo fomenta? una ?elación más eatl'echa entre los 

participantes en la cadena alimental'ia con el fin 

de reducir intetmediatismoa y crear conciencia en 

la población nacional y elevat lo~ niveles de con

sumo y nutrición, asi como pteeetvar y utili~ar m! 

jot loa tecutsoe alimentatios de la sociedad, dan

do a conocer las estrategias y acciones del.PNA P! 

ra que la comunidad nacional participe en su ejec:!! 

ci6n. 

PaTa lograr esto ee ha oteado la Comisión Nacio

nal de Alimentación, la·cuál.estará enoabe?.ada por el ~re

sidente de la República, el ST. Lic. Miguel de la Madtid 

Hurtado, con la patticipaci6n de los titulares de las Se-

CTetariae de Hacienda y CT,dito J>úblico, Ptogramacidn y 

Presupuesto, Comercio y Pomento tndusttial, Agricultura y 

RecuTsos Hidráulicos, Salubtidad y Asistencia, &efoima 

Agratia, Pesca y el Jefe del Departamento del Dis~rito Pe

deral, asi como poT los Directotes Generales de la éompa-

fiia Nacional de ·subsie.tencias Populares, dei Sistema Nac"i,2_ 

nal para el Desarrollo lntegta1 de la Pamilia y del Insti

tuto Nacional de la Nuttici6n. 

~or último, el gasto público se aeignart de 

acuerdo con las estrategias :f fases de la cadena alimenta

ria. 

~odemos sefialar que el PNA es un heredero del 

SAM, ya que an•logae proposiciones se encuentran en el mis 
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mo, au_~que en el actual PNA están mejoradas. 

Cada una de las Secretarias de Estado desempefia

rá una política de las ocho anteriormente señaladas, que 

si bien, se encuentra dentro de sus actividades normales, 

puede provocar una duµlicidad de funciones, ya o.ue el PNA 

~ está fundamentado en el P1ID, pero es totalmente indepen--

d iente del mismo, y varias de las funciones que; le compe-

ten también son incluidas en el PNA. 

El Gobierno vuelve a reafirmar su soberanía so-

bte la nación y hacer hincapié en una supuesta rectoría 

econ6mica, con lo que podemos oonaiderat que muchas de sus 

disposiciones tienen por objetivo afiam·ar su poaicl6n, 

evidenciándose esto en cuanto a la preferencia que se da 

de he:cho a cierto tipo de indus:trias que. se: consideiran bá.

sicas, despla7ando a. otras que por su fotma de producción 

no satisfacen a la política vie;ente. 

REPERCUSIONES ADMINISTRATIVAS 

La intervención del Gobierno, como he:mos podido observar, 

abarca todos los ae~ectos sociales, económicos y ~oliti--

cos. Todas las actividades arropecuarias, forestales y, de 

pe:sca estdn planittcadas y consideyadae en sus diversos ª! 

pectos; sin embargo, los planes no han solucionado las di

ficultadEls que se geneTa.n en el campo, y a pesar de: la in

tervE";nc i6n e.dministrat iva. y directa del Gobierno en el mi!. 
mo, los males $E: han agravado máe aun. 



117 

considerE:mos que aparte del actual Plan l':acional 

de D&sarrollo y del Programa Nacional de Alimentaci6n, la 

SE:cretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos elabora 

anualmente una serie de plan&s los cualts son el Plan Agr1 

cola Nacional, el Plan Ganadero, el Plan Forestal y el 

Plan Hidráulico; cada uno dE: ellos abarcando las nec&sida

des que se dan en materia agropecuaria. Apart&, la Secret!:; 

ria de la Reforma Agraria tambi~n formula un plan el cual 

se r&fiere a la amyliaci6n, restitución, dotaci6n y recono 

ci.r.liento de los der&chos dE: propiedad agraria. 

Sin embargo, hasta la pres&nte fecha, no existe 

un sistema de planificaci6n quE: com~atibilice a nivel lo-

cal, regional y estatal loe sistemas de producci6n en fun

ci6n de lós objetivos regio~ales. 

A pesar d& esto, el GobiE:rno a destinado recur-

sos por 1.5 billones de pesos para el campo en el transcur 

so del afio de 1984. 21 

La postura oficial que asume el Gobierno en cuan 

to a los problE:mas que se nresE:ntan en el agro, consistE: 

en incuhar al intermE:diar ismo, al cual sE: le 'conc<idera co 

mo el Tal6n dE: Aquiles en la agricultura. 

DE: tistos l. 5 billones dE: pesos, parte se emplea

rá pera ben&ficiar a 18 millon&s de campesinos que carecen 
de tiendas en sus ?onas y demás sub-rubros. 

21 • ...JUAHEZ. Victor r.anuel: ·Artículo "Anuncia I.lLI!. Redidns en pro de 111 11.uto9J1 

ficiencta•. UNO 1'lAS UNO. fhico. ».F. ·1994, 21 de enero, l~ pigina. 
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L~ situación poT la que atraviesa el pais en la 

·'actualidad, ha empujado a un millón d6 campesinos a cTuz.ár 
'. . . ' 22 

la fTonteta de los Estados Unidos o a desplazarse a las· 

gtandes utbes, de forma tal qu6 incluso se ha lle~ado a 

afiTMar que la actual crisis limita la ºnatalid·ad, pero 'en 

cambio conhibuye a elevar la migracidn rural. 

Otro gran error cometido pot el Gobierno ha con

sistido en que obliga al hijo de campesino a ser campesi~

no, en ve~ de integrailo al proceso ptoductivo, y asi poco 

a poco, en el Ejido ae va creando un minifundio. 

Bl ST. Ingeniero Agrdnomo, Ramdn Pern~ez y Pe! 

n4nde,. aef'lill.a· la ·existencia ·de una. tendencia de nduéci6n 

en la propiedad Tura!, tanto por el aumento de la natali~

dad como -por la politica oficial de tepartir las t·i~rraa · 

'"legal.mente afectables•. 23 

Eeta politica de reparto agrario ha sido aefiala-
. . 

da como ~e118roea, y al respecto el sr. Ingeniero, :ldmundo 

llores nos dice lo.siguiente: 

•51 seguilDs con e11te afú distribucionia

ta,· llegal'll un n:o1:ento ea que haJ'llllDl!I •

til!lfecho la necesidad de tierras de todol!I 

loe que ee dedican a la aericul tura; pero 

a cada quih le t.ocar& un pedacito de tie- ' 

rra de do11 !:'.etros de larr,o, por uno de an-
24 

cho y dos de profU!ldidad". 

22.-RA.:"OS. Alfredo: Art. cit. 

?:5.-FE:-l!IANDEZ y PB!UIAl::i:z. RanSri: Op. cit. 

24.-í'ER!:A.'\DEi Y FF.JUIAND;;!Z. Ram6r:: CJp. cf t. 
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cuando se hace uso de la ironía en problemas tan 

delicados, ea señal evidente de que la situación imperante 

es ya peligrosa pues el orden social es precario y cual~

quier circunstancia puede alterarlo. 

!~s problemas en el agro, no lo son tan 1dlo por 

una mala administTaci6n, sino tambi6n por la continuidad 

de una política que debió de haber cambiado en vez de con

tinuar. Al re~pecto, recordemos que de 30,000 ejidos exi1-

tentee' en 1978, para el afio de 1982 sólo habían 26,838 co

mo habíamos indicado con anterioridad en la página 8J. 

!ambi6n se da otto factot muy importante; la PT.!?, 

piedad de los medios de producción.hasta el momento no es 

social, pot lo que &l Gobierno al elaborar los ~lenes, ad

lo puede en la medida que los hace, aplicarlos en los lim,!. 

tes del sectot pdblico, o sea, que el sector pliblico nece..;. 

Bita hacet a un lado a la iniciativa privada, la cual tie

ne M"10r potencialidad y capacidad de inveraidn sectorial. 

Pero para poder hacerlo se recurre a un factor econdmico 

denominado "De Economía Mixta", al trav's del cual el Go~

bierno puede adquirir ma.yor influencia en la vida nacional 

y con ello un poder absoluto. 

Ei1. el actual Plan Nacional de Desarrollo se ha

bla de la modernbación en el campos sin embargo no ~e de

finen. las 4reas prioritarias y cu,les serán loa sectores 

b&neficiados con esta modernización. 

!ambi'n se evidencia el olvido en cuanto a loa 

grupos marginados Que subsisten en las ciudades a nivel6s 
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de :sub-empleo y deaempleo. Cabe seftalar que estos proble-

·mas tampoco fut:ron planteados de· manera clara en el Plan · 

Global de Desanollo, sin· contar con que en el PND se ha

bla de deteneT la migtaci6n de la poblici6n campesina, pe-· 

To no ae m6nciona qu6 es lo que se hdTi con la "ya existen• 

t·e ·en las grandes UTb6a. 

La apertuTa de tieTTas de tiego 1 temporal, no 

ba sido sostenida en su crecimiento de manera estable, 

aparte de que el' <flillla y la aituaci6n geogrtfica del· paie 

no permiten eate proceeo de estabilidad y con'Unuidad, ·ao;.¡· 

bre todo en laa tierras de temporal, agregando a eato·1a 

ptáctica tradicional de siembra y de.riego que inten~d ea

tableceT como obli8ato1ia el Gobietno del ~residente Joa6 

L6pe~ Portillo, la cual agota.la tierra y hace que linta..:.. 

mente la eTOSi6n ae va_ya apode"rando de las l'OnB!!I agrico~ 

las. 

La continua elabotacidn de planes desde el affo 

·ae ·1970 ha dado como consecuencia una duplicidad de funci! 

nea en laa divetaaa dependencias federalea, con el conei-..o 

guiente grado de confuei6n en el campo. 

son varios loa organismos descentralizados loa 

Que ee encargan de dar ~da y .a-poyo al campo, (ver anexo 

II} y cada afio, vat ioa de 4stoe cambian o· desapancen, ex.:. 

ti.ngui,ndoae con elloe loa -planea qu& ee habían elaborado 

pata dar apo10 al agio. 

Sus teoercueionea adminiatrativae se m1nifiestan . . 
en lP.. actual crieie, y que ll!le.gdn da-toe de la misma .Secff:t,! 

.. _-



ría de Programación y Presupuesto, tenían catorce años, 

hasta el presente año de 1984, de gestarse. 
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PROBLBUATICA DEL EJIDO 

EN r.JEXICO 

LA IDIOSI:WRASIA EN EL CAMPO 
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Hablar sobre: J.a m1mtalidad de un pueiblo tan comple:jo como 

lo es el mexicano, es una labor hom~rica. No podemos esta

bleice:r un ~atr6n dei conducta geine:ral debido a que nue:stra 

nación está constituida por cie:ntos dei pequeiñas agrupacio

nes etnológicas, que si bien, pue:den llegar a teneir un 

gran parecido en algunas costumbtes, en otras difieire:n dei 

una foima tal,. que m~chas veces los patrones de: conducta 

normal de acuerdo a nuei~tra forma de pensar, se res~uebta

jan. 

r!:ucho se ha dicho sobre: c6r.10 es el campesino me:

xicano. El ve:rdadero camoesino •no nos refe:rimos a aquel 

que narticip~ en manifeetaciones políticas en donóe un gr!! 

po político exife la entreF.a de tierras, ni a aquel que ea 

instic;ado por grupos extrr.:mistas e invade. le.& tierras, e.ci .. -
catE:aol) '!'Or la envió ia- el ve:ráa:ie:ro ca:npesino trabaja aun 
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qu& sea una pequefla parcela, la cual es suficiente para el! 

btir sus pequeñas necesidades, s6lo necesita de un poco de 

seguridad en la tiena, agua y nada más. 

Pero esto no sucede en toda la Repdblica, sólo 

en pequefiaa 7onas separa.das de los ~olos de desarrollo ec~ 

nómico, en donde la comunicación es prácticamente nula. 

El pensamiento del campesino está afincado en 

tradiciones y costumbres que se temontan más allá de la 

conquista, las cuales le hacían acatat y obedece? los pod! 

tes desconocidos que les deparaban todo, ¿fatalismo? 

Con la llegada de loe espafioles sucedió un cam-

bio btusco, un nuevo amo que aportaba una civilización di

ferente, superior en algunos aspectos, en otros atrasada; 

aparecieron nuevos medios de transporte, las comunicacio-

nes se centrali,aron en la gran urbe, el caballo, los ing! 

·nios y la religión provocan en el indígena una conciencia 

de servicio, cwnple con lo que se espera de ~l. SU situa-

ci6n no vatia mucho con la tnd&p&ndencia, paTticipa en 

ella, pero la gran m&¡yoria no sabe el poTqu6, así poco a 

poco ve que los gobiernos emanados de 'sta se desocupan de 

61, hasta que en 1857 por las L&yes de Reforma, las comuni 
d&des indígenas son acabadas merced a la desaparición de 

los bienes de manos muettaa, que eran ptopiedad de las co

munidades Teligiosaa. 

Con ~orfirio Diar. la situaci6n se hace más crit1 

ca aún, Charies H. Harria !II en eu libto "A Mexican Pami

ly Empire" nos dice que la ~amilia Sllnchez Navarro llega a 



124 

poseer un latifundio que abarca ~a mayot parte del Estado 

de Coa.huila en el peri6do de 1765 a 1867, y que llegan a 

ocupar una posición ventajosa apoyando al gobierno triunfa 

dor en cada crisis. 

Con la Revolución las cosas vuelven a cambiar, y 

la bandeta de ésta es "Tierra y Libertad", donde se comba

ten los latifundios, comien7an las devoluciones de tierras 

y reaparece el sistema jurídico de¡ Ejidoº 

Sin embargo, el indígena ha sufrido una muy leve 

transfotmaci6n, ya aue a•partir de loa aí1os posteriores a 

la R.evoluci6n dependerá totalmente del Gobierno para su 

existencia, y para podet continuar viviendo como lo ha he

cho desde hace mucho tiempo; al ree~ecto, Manuel Mejido en 

su libro "M~xico Amargo" nos dice lo siguiente :25 

"De GU pobreza y mala situaci6n culpa."\ ll'l 

gobiel'llO pgrque no loB ayuda. Y lo "'"ª ~ 
ve 'es que todo lo esperan del aobie1110". 

Y afia.de: 

"Se sienten con derecho a que todo 11e les 

regale, los.medio11 de' trabajo y hasta la 

alimenta~i6n. lila peticiones i."lcluyen des

de un barco de pesca de 70 toneladRs, has

ta 8 tablas de :rJldera de 6 metros de lar-_ .. ,,_ . 

. 25,-k!'Jlt'(). /lanu~l: r'Azioo A?r.arp,o, f'Axico, 19?3, p~na 75. 
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El verdadero problema de todos los gobiernos em! 

nados de la Revolución ha sido el considerar al campesino 

como un ente abstracto, sin tomar en cuenta muchas veces 

su form~ de pensar y sentir; el gobierno cree que la solu

ción al problema agratio consiste en dotat de tierras a t2 

dos los campesinos y darles los medios pata que las traba

jen, siendo eso suficiente. 

Con ello se han olvidado de su forma real; en p~ 

lítica e6lo ee les tecuerd~ para hacer campañas en apoyo a 

la administraci6n en turno, y la Secretaria de Salubridad 

y Asistencia sólo acude a las tegiones habitadas por ellos 

cuando hay conato de epidemias, con lo que el car.tpesino, 

frente a esta actitud del Gobierno, torna a una mansedum-

bre, en donde en ·muchos casos, sólo sabe~ eep~rar a la 

muerte. 

El campesino mexicano pot lo general es indivi-

.~~alieta, y por ello es dificil que viva en comunidades. 

Otros, como los tate.humaras, que viven en comunidades no 

l)Ueden vivir en ndcleos urbanos, ya que siempre han vivido 

en montañas y barrancos y desconfían del hombre blanco y/o 

meetivo, 11chabochi11 , que es el nombre deepectivo y lleno 

de desprecio con el ~ue el tarahumara nos denomina. 

En este aspecto, el tarahumara es una excepción, 

ya que no· acepte la ~yuda del Gobierno por considerarla di 

nj.gre.nte, aparte dé nu& no manifi&sta sus sr:ntimientos por 

considerarlo indir:no. 

En cada 1ona dél pais el campesino es dif&r&nt& 
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a todos los demás, y sin &mbargo el Gobierno elabora pla-

nea generales, sin tomar en cuenta que hay diferentes et-

nias, agrupaciones y comunidades. 

En las 7onas del sur generalmente el campesino 

es individuálista y no le agrada trabajar en grupos y ea 

muy dificil que acepte trabajar en compañia; al respecto 

habría que recordar que Emiliano Zapata quería hacer del 

in 
~ . t i 26 . crun9es o un pequeno prop1e ar o. 

Ahora bien, uno de loe problemas fundamentales a 

los cuales ee enfrenta el Gobierno consiste en la integra

ción del campesino a la civili7aci6n occidental, y sin em

bargo, el mismo Gobierno fomenta que el campesino siga 

siendo campesino, y para serlo necesita tener relación con 

la tierra. 

Otras veces es "paracaidista", empujado por gru

pos extremistas, y una.vev. que ocupa la tierra se sienta, 

no. la trabaja 1 espeta a que el Gobierno le de loe imple-.-. 

mentos o a que el duefio le d' dinero para salirse. 

For u:n condicionamiento histótico lo es~era t~do 

del Gobierno; en el centro y en el sur prefiere trabajar 

solo, y en el norte, en gran parte orefiere continuar vi-

viendo en las sierras antes que entraT en contacto con el 

hombre blanco, ottoe, desptovietoe d& ti&rra y eneefianza, 

vienen a ·1a Ciudad de "°''xico "ª vet que encuenh'an", cona,! 

guiendo t1abajo eventual de obTero o efectuando laborea de 

26.-DIAZ &;'ro Y GN-:Aa Antonio. Up. cit. p6g., 105. 
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ooaei6n, algunos trabajan dura.me:nte y otros de forma indo

lente ee sientan a esperar a que todo les caiga del cielo; 

místicos, fatalistas o astutos. Y poco a poco a alrededor 

de l~ ciudad se va formando un cinturón de miseria que am~ 

naz.a con aefixial' a la población, que de man&ra irnspons.§; 

ble parece no darse cuenta de la exist&ncia del mis~o. 

EL GOBIERNO Y LOS CAI)~PESINOS 

La política oficial del Gobierno con respecto al campo se 

ha manifestado al trav~s dt:. las leyes expedidas en basE: a 

la constitución dE: los Estados Unidos Mexicanos; en espr.-

cial de los artículos 27 y 42. 

F.n el pri!!'!e~o se define el r~g:i.men de propiedad 

con ?e$p&cto a la tie?ra y en el segundo se declara lo que 

es el ter?itorio nacional y las pa?te:s que lo inteetan. 

Con ant&riol'idad al movimiento conatitucionalis

ta d& venustiano Carranza, el Diputado Luis Cabre?a el dia 

·3 de diciembre: de 1912 pronunció un discurso que es r.l an

tece:dente: de toda la política agraria que e:s ejercida ac-

tualme:ntr., destacándose en ~ste los siguie:nte~ :párrafos: 

•Dos factores ?:ay que tener en considera

ci6n: la tierra y el hombre; la tierra cu

Ya posesHn v~s a tratar, y los hombres 

a qUienelJ debe1111>s procurar dar tierras". 



Para mencionar más adelante lo siguiente: 

"Tomar lae tierras en donde las haya para 

reconstruir los ejidos de loe pueblos". 
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Como podemos comprender, este último párrafo pu~ 

de ser interpretado de diversas formas, ya que el princi-

pal motiv.o por el cual el Gobierno justifica su política 

agraria consiste en la entrega de tierras al cam~esino, de 

donde que se puede sacar en conclusi6n que la relaci6n que 

sostiene el campesino con el Gobierno es de una de:penden-

cia casi total, ya que ~ste ha asumido una figura paternal 

y protectora. F.l agricultor entonces debe esperar a que el 

Gobierno intervenga y soluciones todos sus problemas, a ex 

ce~ci6n hecha de algunas tribus como los tarahumaras en el 

norte y los mayas en el sur. 

Poco a poco el campesino ha adoptado una actitud 

de abandono y despreocupación, a veces huraña, y esto es 

debido a la posición misma, no s6lo del Gobierno, sino en 

general de una sociedad que se des~reocupa de la existen-

cia por los males que la aquejan. 

F.l Gobierno ha elaborado grandes proframas e in

vertido fuertes cantidades de dine:ro en cr&ditos y re:cur.-

soe de tipo agropecuario, ha gastado de manera dispeneiosa 

en las· áreas ruralr:s, entrena .Y capacita recursos hur.ianos, 

y oin e~bargo, se: c~ntin1a im~ortando alimentos, materia-

le!:\ y equino sofisticado, el cual muchas vecr:s se oxida y 

sr: echa a ~&rder dr:bido a que el campesino no sabe cómo se 

utili?.a ni cu~l sea su em~lr:o, ya ~ur: el hombrr: capacitado 
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encuentra más sencillo y remunerable trabajar para una em

presa industrial agropecuaria que en un Ejido, en el cual 

su futuro es incierto; o bien emigra a la ciudad, esperan

do hallar trabajo en forma más sencilla, empujado por un 

espejismo. 

Pero no es sólo esto. En cada cembio eexenal se 

da un cambio de actitudes y aptitudes. El Gobierno que en

tra hace caso omiso de los planes del anterior, según se 

ve en el actual régimen, en el que el ~lan Global de Desa

rrollo fue sustituido por el Plan Nacional de Desarrollo y 

el Sistema Nacional Alimentario lo fue pot el Programa Na

cional de Alimentación, los cuales en muchos aepecto·e son 

hijos putativos del mismo sistema, .va que son pdcticamen:.:. 

te similares. 

Sin embargo, a peear de ser parecidos, la transi 

ci6n de un régimen a otro provocó retrasos y caus6 proble

mas, ya que se interrumpieron una serie de labores que ya 

se encontraban iniciadas. 

Otra situación que .se presmta es la total depe_!! 

dencia de algunos sectores campesinos con respecto al Go-

bierno, siendo tal aquella que son convertidos en grupos 

politir.ados como la CNC, la cuál obliga en lugares como 

·Puebla y Oaxaca, a los nequeftos propietarios a entregar 

las tierras, invadi~ndolas, lo que una ve7 hecho, ya no 

las trabajan, a la ve.,. que las legislaturas ptopias de los 

Estados no ~ueden hacer nada por evitarlo, y muchas veces 

la tramitación legal para la d6voluci6n de ti&rras tarda 

afios, que pot lo general no se consigue debido a las pre~ 
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i . ºd 27 siones pol ticas que son eJetc1 as. · 

Con antelaci6n hemos mencionado que en cada cam

bio de GobieTno hay una variaci6n en la postura oficial, 1 

tenemos que durante el petiodo del Presidente Diaz Ordaz 

el campo se mantuvo en ulat iva calllla, pero al aacendu · al 

podet Luis Echevuria Alvanr., su Gobierno estableció un 

m~or control en las pTouiedades agrícolas, y asi se pre-

tendid colectivivar las tierras, desposeyendo a loa peque

ños propietarios, ya fuese con el pretexto de dotación de 

tier1as a loa ejidos, ya fuese con el pretexto de colecti

vi1ar ·a los aj idos como antet tormente aeñalamoa en la P~.! 

na 81. 

Con la 4poca presidencial de Jos' L6pez. Porti--

llo, el campo volvió al sietema anterior a Echeverria, pe

ro pocos eran los ejidos ptoductivoa, pues la sequía y el 

mal tiempo no permitieton que las cosechas en casi todo el 

aexenio fuesen suficientes pata satisface? las necesida--

des; todavía se oteó un programa el cual fu¿ denominado 

•sAM• y que no cumplid· con su pr'opóeito. 

Estos cont !nuoa cambios han afectado de manera 

~rotunda 7 negativa al campo, apa1te de que la penetración 

cultural tarda ai'loa, con lo que loa tesultadoa por lo gen.! 

ral son levea 1 casi no dejan sentir su influencia. aon •.! 

to se ha provocado un gran desconcierto en el sector camp! 
sino. 

27 .-~~tos datos fueron obt'lni:los en una entreri11ta reali zadn con el Doctor 

en ltedtl'iM, el Sr. lhnuel i'a~"J!e Jr. 



Una cosa ea evid&nte, el campesino est~ entrando 

a la vida activa de la politica E:n r.:~xico, y es una fuer?a 

que no puede SE:T sube~timada, ya que el Gobierno carece dE: 

alternativas de solución reales. 

El Gobierno que emand de la Revolución y los que 

le sucedieron, hasta la fecha han mant6nido una politica 

basada en el conttol, la cual se fundamenta ya sea en pte

eiones políticas o ayuda, haci,ndoee uso de todo como noe 

indica Arturo Warman, desde la eµtil ~anipulaci6n de la ·ª.! 
petan?a y el rencor contra la clase media trabajadora y la 

clase alta, hasta promesas que nunca se cumplen. Todo el 

Gobierno es egtarista y teiteta con eeto.aus votos campea,! 

noa .• 

Se aprovecha todo, los mecanismos artificiales y 

loe naturales, manejando los que son ptoducto de la histo

t ia y muchas vE:ces estos medios son contundidos con la cu]: 

tura campesina, como ei viniese con ellos, como un legado 

de sus ancesttos. 

Eetad!sticamente loe campesinos aon mayoritarios 

y políticamente eon el sector m4e d~bil, y esto se debe a 

que al eetat dividido en pequeftaa comunidades, eat' frag-

mentado y no puede tener una cobeei6n real. 

El campesino pel~a contra sus if,Ualea, o contra 

aquellos que poseen tie11ae y armas, lae cuales el mismo 

Gobietno le~ ~topotciona; la dnica unidad que exiete es 

la ,ciudad ptovincial, ya que 'sta se t>Yomociona:, ei bien 

cada vev ee distancia m4s de lae comunidades indip.enas, 
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ya que pasa a ser un órgano más del Gobierno. 

Al no tener garantía en la posesión de la tie--

rra el campesino siente desconfian7a, a la par que los es

fu6TP.os que se nali?an para acabar con eu situación se ".! 
trellan en la indiferencia. Cada postura oficial causa 

conflictos y cada dependencia avocada a su tarea especifi

ca confusiones. 

Arturo warman nos dice que el caso de dividir a 

los campesinos para la conveniencia del G.obierno no es ex

t1aordinario; la guerra d& loe cristeros ae debió, entre · 

otras causas, a que los pequeños propietarios ae defendie

ron d~ los agraristas empujados por la dr:ma¡~gia oficial. 

La guerra terminó, pero los resentimientos persistieron,. y 

aún son alimentados, se arYaattan vengan7.as por generacio

nes y todo por un cambio de postura oficial en cada manda

to presidencial. 

Y.a·confederaci6n Nacional Campesina incluye sol! 

mente a loa ejidatarioe en sus filas, al minifundista no, 

1 su Secretario General es nombtado por el Presidente, te

niendo como tunci6n el control político de loe campesinos,· 

o sea, dirigir el voto, que se observe la asistencia a loa 

mitines 7 reuniones, 11ero sobre todo mantenerse tranquilos 

7 sin agitar, hasta que la ~ostura oficial indique lo con-
28 . 

trario. En sí, toda la política de la CNC .eat4 basada en 

consignas, las cual6a deben ser acatadas. 

28.-li.ARJ.'.AN. Arturo: Loe Carr.pelli nos, Hijos l'redilectos del R~r.i .,en, Jo"Xico, 

1975, "P•Bi:ia 106. 
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Otras vGces la CNC puede regalar máquinas de nix 

tamal, arreglar problemas agrarios, dar tractores o máqui

nas de coser a sus afiliados en un festejo, conservando de 

esta forma la pa~ social. 

Si algunos campesinos.ajenos a la organir.acidn 

al?an sus demandas, la CNC tom11 la bandera de reivindica-

cidn y las hace su,yas, crea problemas y lo comunica a la 

prensa; el pequeHo propietario no tiene voz, no existe 

qui~n lo escuche cuando sus tierras son ocupadas, es sdlo 

un en&migo del campesino, aun cuando este sea campesino y 

ae preocupe en alimentar a su familia, h"1 que aplicar el 

articulo 27 constitucional y •1 y su familia se irán a 

otro lugar, qui~áa a la gran ciudad. 

Algunos campesinos viven del cr~dito oficial y 

·ea mejor que su actitud aea pacifica, de lo contrario ae 

le retira, pues el prbtamo se puede hacer no al Ejido, 

pero si al ejidat'ario. Cuando un campesino reclama, muchas 

veces es encerrado, otras veces la pteai6n llega más le--

jos. 

Volviendo a oaxaca y 'Puebla, la situación es de 

descontento, no h~y confianr.a y seguridad, las carretetaa 

y las grandes ciudades están controladas por el Gobie.rno, 

siendo nor ello seguras, pero el interior no. 

Tanto ha intervenido el Gobierno en las 4reas J'!! 
ralee, que el camnesino ha aprendido que ea mejor que se 

ignore su existencia, ya que no quiere que le ayuden, ni 

la iniciátiva privada ni la iniciativa pliblica, sdlo quie-
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re que lo dejen en pa?o, no más promesas ni apoyo para ayu

darle a salir de su pobre~a. 

¿PORQUE NO HA FUNCIONADO 

Et EJIDO? 

El Ejido, siendo la estructura básica en el campo no ha 

respondido o no ha podido responder ante la Nación de lo 

que se esperaba de ~l, no porque estuviese mal su organiz! 

ci6n o porque existan problemas de índole diversa. No ha· 

funcionado correctamente simplemente porque es una estruc

tura que a pesar de su antigtted~d no se ha desarrollado, 

ea un coloso con pies de barro. 

Haciendo un análisis encontraríamos como base de 

suste.ntaci6n en el Ejido al .campesino, qut=: por una parte 

vive de promesas y por otra su forma de ser es individua-

lista. El Sr. Ingeniero, Gustavo Puentes Lugo, de la Subd.1 

recci6n de Apoyo Porestal, Ejidal y Comunal de la secreta

ria de la Reforma Agraria, nos dice al tespecto: 

•EJ. Ejido no ha logrado funcionar debido 

al carlícter eminentemente individualista 

del n:exicano, el cual no puede trabajar en 

cooper!lci6n. El tr11bajo requiere de voca

cidn, y el trab11jo agropecUttrio en !!ltlchos 

aspectos necP.sit1t de o:Ms cuidado, en car.>

bio aquí en H&xico, a diferencia de los 

grandes ~!lÍses industrinlizadoa, la tierra 



se·da a quienes carecen de voc~ción, por 

el sirtple hecho de pedirla". 

•Pero eao no es todo, una ve:>: constituidos 

los ejidos, los miembros de los mismos en

tran en pugna, ya sea para adquirir un po

der político y un ~ejor reparto de utilid.ll 

des". 

•Cada campesino tiene su parcela, la cual 

trabaja, si produce mucho, tos vecinos de§. 

t.ruyen la cosecha o la roban. La produo-

ci6n del Ejido es poca, y lo mismo sucede 

con la producción comunal, y hasta el mo--

1:1e11to no ha habido una campafla seria para 

lograr hacerle producir; llegando el caso 

de que la !!l!Jyor!a de la produccicSn que se 

da, es de subsistencia, por lo que el pe-

quei'lo propietario para sobrevivir debe· :le 

participar en la demagogia oficial de la 

zona". 
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El Ingeniero Gustavo Fuentes Lugo también nos di 

ce que el 70 ~ de los bosques pertenecen a loa ejidos, los 

cuales no son aprovechados, y en muchos casos son quemados 

para poder sembrar, ya que los campesinos carecen de tecn.2 

logia e implementos para hacer uso racional de estosº En 

las dependencias gubernamentales existen empleados descon

tentos que hacen un doble juego chantajeando a los campes_! 

nos y pequefios propietarios, que en l.a mayor ia df: los ca-

sos desconocen sus derechos, y por otra parte cometen frau 

des y peculado al Gobierno, ya que adquieren los productos 

a nombre del mismo y los venden en el mercado negro, petj~ 

dicando con 6110 al Estado. 
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Para entregar los bosques, la clasificación se 

hace incorrectamente, y lo mismo con la entrega de tie---

rras, a un Ejido se le dota de 10,000 hect,reaa de tierras 

con pastos y aguas, y un Ejido vecino recibe 10,000 hect4-

reas de tiertas des,rticas, o muchas veces es peor, ya que 

no existe una delimitación real de propiedades del Ejido, 

y a veces sus tierras son dadas a otro Ejido, y cuando co

mien7a la ocupación, se encuentran los campesinos con que 

ya existen asentamientos humanos, y ambos grupos conside-

ran que uno de ellos es el invasor, llegdndose al extremo 

de hacer uso de las armas. 

Qtra causa por la cual el Ejido no cumple con su 

objetivo es que no existe orden ni honradev., el abigeato 

está a la orden del dia, sobre todo en las zonas del nor-

te, los grupos de izquierda aprovechan el descontento exis 

tente e instigan a los campesinos a invadir las tierras de 

los pequeños propietarios, los cuales a su vez., para prot! 

ger sus propiedades y a su familia, electrifican las huer• 

tas y contratan hombres armados, consiguiendo las armas en 

la frontera con los Estados Unidos; actualmente 'en el Rst! 

do de Chihuahua la teneidn es grande, y el político no di

ce nada porque vive de ello. 

Existen grupos de campesinos a los cuales se les 

denomina "pajarerosN porque invaden las pequeHae pro~ieda

des cuando es 'poca de cosecha, se aposentan del terreno y 

roban todos los productos para disfrutar de elloa, y una 

vev reali,ada la de?Tedación se retiran. 

En Chihuahua, como ejem.,,10 del clima imperante, 
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el Ejido "El LaTgo y .sus Anexos 11 , de producción forestal, 

en el municipio de Maderas, recibió ~yuda en el afio de 

1983 de 200 millones de pesos, de los cuales hasta el roo-

mento 80 millones han desaparecido y no fueTon invertidos. 

Esta manipulación millonaTia ha provocado la división de 

los ejidatarios en dos gTupos que enconadamente pugnan en

tre si. 

Desde el punto de vista productivo el Ejido no 

Tesponde porque el campesino carece de capacitación, y 

cuando se da no tiene donde ejercerla. A pesar de la exis

tencia de departamentos y fideicomisos, no hay programas 

Tealistas que apoyen al Ejido en su producción, el Sr. In

genieto, Fuentes Lugo, nos dice que todos los planes son 

efectuados en la capital, rata ve7. se puede dec'ir que lo 

son en la 7.0na de tensión. 

Se importa tecnología cata, y sin embargo, al la 

do de los complicados ingenios la miseria aumenta·más, 

oteándose una emigración que no termina. La ingerencia ex

tTanjera se deja sentir, la cual apTovecha la crisis exis

tente en el campo, pues alquila las tierras a pesar de que 

.el arrendamiento de las mismas est~ prohibido, y poco a p~ 

co se va adueñando de «stas. 

Hace unoe cuentos años, ee crearon las Escuelas 

Tdcnicas Agropecuarias, las que tenían como función primo! 

dial ensefiat a loa cam~esinos a trabajar la tierra, pero 

una ve~ capacitados, se enconttaban con qu6 no podian anl~ 

car sus conocimientos ya que carecían de loa m4a elementa

lea implementos para trabajarla, y as! estas escuelas t4c-
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nicas pasaron a convertirse en otras secundarias rurales 

más, conservando sus nombres primitivos. 

El campesino desconfía de cualquier representan

te del Gobierno, en algunas 1onas ir vestido de traje es 

peligroso, algunos ya no quieren ayuda, en cambio otros e! 

peran que con cada nueva administración les pueda ir me--

jor. Corrupción, falta de moral pública, desorden en las 

áreas rurales, etc., son sólo algunos males, pero no son 

todas las causas por las cuales el campo sea inseguro y no 

pueda producir. 

Otro error fundamental consiste en que se ha in

tentado hacer de loe hijos del camnesino otros campes;inos, 

consiguiendo de este forma fragmentar más aun la tiura y 

reducir sus posibilidades de ~roducci6n en v.e? de asimilar 

a esta población hacia otros rubros. 

En los montes y mesetas no existe el agua porque 

queda encajonada en los valles; en las costas las aguas 

dier.man a.los ejidos establecidos 1 en las ~onas desérti-

cas la arena avan?.a más sobre las tierra~ t~rtiles a pesar 

de que se posee la tecnología suficiente para evitarlo. 

El mismo Gobierno reconoce que la aplicación de 

la agricultura en·M,xico ea efimera y casi nómada, obte--

ni,ndoae un producto ex!guo por un.acelerado empobrecimie!! 

to de la tierra, dado que la eroaidn ae debe a la quema d& 

pastos y al agotamiento de los recursos matetiales y mine

rales de las mismas tierras. En algunos caaos la precipit_~ 

cidn pluvial contrib~ye a la erosidn, ya que 4•ta arrastra 
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El Agtónomo e Ingenieto Hidtúulico, el sr. Etn6_!! 

to s. MautE:t noe indica lo eieui&nt&: 

•EL Ejido casi no se trabaja. ya que pese 

a ocupar el 70 ~ de la tierra cultivable 

genera 11ni.camente el 20 '/, del producto na

cional agr!cola". 

"Anual.meJlte Wl lllilllSn de campesinos ya ba.a, 

tante desesperados, prefieron vender sus 

brazos al extranjero". 

Sin emba1go, en algunas 70nas como el Cerro Pe--

16n, SE: ha logrado dE:tener la E:tosi6n mediante la implant! 

ción de siete.mas de: age:neraci6n de' suc.lós y la utiliza--

ci6n de maquinaria para rellE:nar cañadas, y asimismo con 

la inoculac i6n de millones· de focos bacte.r ianos se logra 

reconet.ituir un lugar des,rtico, en otros lugares se hace 

uso de t~cnicas de aplicación de rc.siduos orgánicos. 

El problema con~iste E:n la aplicación de E:stae 

t~cnicas, ya que algunas 11.ep-an a tardar más de 20 años P! 

ta mostrar su E:fectividad. 

Una muE:stra de la individu&lidad es la pe~ueña 

pl'.opi6dad, la cual produce el 70 '!> del ptoducto agticola 

nacional, y contradictoriamente, cada vez 6~ menor, porque 

el Gobietno oficialmente la aooya, peto de hecho la comba

te a trav~e de eu buroctacia. 

29.-BA.'LlS. Alfredo& Art. cit. 
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Cuando un grupo de campesinos ve a la pequeña 

propiedad productiva, muchas veces presenta solicitudes P! 
ra que ~ata lee eea entregada para que ellos la trabajen. 

( jaauís piden que la tierra inculta les sea otorgada., e:a 

siempre la cultivada la que exigen que se les d~) Si no se 

les concede la invaden, y si se les entrega, desposeyendo 

a su propietario original, la vuelven improductiva, porque 

piensan que por el simple hecho de que si con el primitivo 

dueño trabajaba y produc!a, con ellos tambián, con la dif! 

rencia de que el anterior poseedor las laboraba y tenía el 

material necesario para reali7ar las faenas egr!colas, ca

reciendo ellos de todo. 

Como ejemplo tenemos que en el afio de 1975, en 

los Estados de Hidalgo, Sonora y Veracruz, hubo egresiones 

a campesinos que se posesionaron de tierras que reclamaban 

como suyas. En los tres Estados hubo campesinos asesinados 

Y ~1 Gobernador de Sonora, Carlos A. Biebrich, renunció 

presionado por las organi7aciones campeainas. 30 

Un año más tarde, por decreto oficial se otden6 

la expropiación de varias propiedades que estaban dentro 

de la ley, o sea.que no podian ser afectadas pot la legis

lacidn agraria vigente, con lo que se evidenció que no 

existían en toda la República Mexicana garantías para la 

pequeffa '{lrOT>iedad de la tierra, as! como pa!'a la pro-piedad 
privada en general.3l 

30.-6ncielopedia Brita."1ica: Libro del Ailo BARSA 1976, >'-':lioo, 1976, p4c:tna 

124. 

31.-LJE AKDA. Gustavo: llamen de la ~olftica Aerarla de Lt<pez Portillo, ~Ari

co, 1977, p&gina 24. 
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Por otra parte, en cuanto a la forma de propie-

dad de la tierra, el Licenciado Manuel González Hinojosa 

nos indica que no puede afirmarse con la base técnica, so

cioeconómica o estadistica que la forma de tenencia de la 

tierra determine el éxito o fracaso de loa agricultores, y 

que la producci6n agropecuaria o forestal puede ser la mi.! 

ma en una explotaci6n individual que en una explotaci6n C_2 

lectiva, siempre que se den una serie de factores determi

nantes, y éstos son que la tierra sea de una extensión ra

r.onable, de buena c~lidad, agua suficiente para el tipo de 

explotación que se Teali1a, uso de técnicas adecuadas, un 

buen sistema de industriali1aci6n y comerciali1aci6n y de

seos de trabajar, entonces el sistema funcionará, porque 

asi podrá el agricultor, el ganadero o el maderero conse-

guir el patrimonio aufic iente par a manten<:ir a los suyoao 32 

Sin embargo, lo anteriormente mencionado no se 

puede dar, ya que no existe una verdadera definición sobre 

política agraria, con lo que se ha perjudicado al país, 

puesto que las propiedades de tierra, o son del Ejido, o 

de la comunidad o de una cada ve1 más reducida pequefia pr~ 

piedad. 

· ,2.-GONZALEZ llltiOJOSl. 1'.anuel: Art!oulo "Jrdnifundillmo, Deficiencias en la 

Parcela". hcelsior, llbico. D.F. 1981, 18 de noviembre, pj(g:ina 4--A. 
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Vi6ta en forma global la. situación pot 1a que attaviesa 61· 

campo, ee evidente que e6 encuantta en crieis. tejos de ª! 
lucionat loe problemae nacionalea, la R&volucidn·agudi16 

mb lae dificultadee de formn tal 11ue cada gobiuno paaaba 

a eu euceeor las cargas subsecuentes de una política mal 

planeada y peor ejecutada, en donde ae ~omaban en cuenta 

no las necesidades reales del pala, eino las posible• fue~ 

~es de ingreeoe que constituirían las baaee de la politica 

fiscal pot la cual el sietema se ha tegido hasta la fecha. 

,Esto di6 como consecuencia qu6 ~ata 61 afio de 

1976, la propiedad prive.da duivast. a una extincidn paula

tina y ~ue el ndJnero de camne~inoe que.emigran a los Eetn-
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. dos UnidQe au01E:ntRse en un millón pTomE:dio poT afio. 

El Ejido, que en un tif:moo a6 c1eycS quf: sHia la. 

soluci6n a todas lae dificultE:.dés C,n E:l agro m&xicano, fr_! 

casd, y en la d6cada dé loe años setentas, lejos de cre~-

C6t; sufrid un E:atnncami6nto, tE:ducUndose df>apu's su ni1m! 

ro. 

PuedEn encontrarse causas para explicar el por-

~u' d&l fracáeo d&l.Ejido, una de las cuales ee doda con . 

acierto por la Revista de Comercio Exterior, Vol. 27, No. 

5, m"1o de 1977 d& la Editorial del naneo Nacional del ao
mercio Exterior, la cual noe dice: 

"La uietmcia de un mDClelo el• deearrollo 

ooUllDieta or.tmtado durante declllioe a 

proteger el crecilld.ent.o de laa act1Yida4• 

aecundariu, (induatr.ta Waca, artellliaal 

1 pe.U) y terciar.tea, (Hrricioa, coul'

cio 1 protenonal) deterld.nm un debilita

mmto del HCtor apopecaario"• 

Si bién el Gobierno repetidWllente ha manifestado 

qu& darla su apoyo al campo, ia realidad indica que la. a.Y'.!! 
da fu' enca:nineda a otro& sectores que eten coneiderac1oa 

de intc.r'e prioritario talu como r.1 inc'iuetria.l y el de 

servicios, debido al rápido crecimiento de loa centros ur~ 

banas ·y a la apar icidn de polos de do.arrollo econ6mico 

~ue v&nian a deeplavar al ca~p~&ino e incluaiv& a desa11a,! 

garlo de ~us tietrae, provocando su emierP..cidn a la~ ciud! 

des o el extranjero, pasando a formar parte de. una pobla-

c i6n sub-&mpleada, sobre toao en el eector t~rciario. 
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Todas las contradicciones sefialadas en loa capi

"'tuloa anteriores ee conjugan en un eolo problema a resol-

ver, y ~ate ee la inope1ancia del Ejido en M~xico 

Se piensa que la solución estriba en planear y 

"fijar objetivos a corto y mediano pla1oa, en dictar medi-

das legales y administrativas, en otorgar concesiones y 

apoyos económicos o implantar un tipo general y especifico 

de administt'aci6n, dond6 su~uestamente los campesinos po·;_._ 

eeen un autogobierno ein influencias <=xternas o internas 

que sean perniciosas. 

Sin embargo, todo lo anteriotmente mencionado no 

·ha servido, y esto es porque se ha partido de una eetruct_1! 

ra err6nea al formular todas las políticas agrarias, la 

cuál es ia tenencia de la tieTra en SUS diversas modalida

des. 

El Ejido no ha respondido no porque sea negativo 

u obsoleto, ·ailllplemente es que no se ajusta a la realidad 

pot la que attavieaa la nación. 

En la L6y 1ederal de Reforma Agtaria ae encuen-

tran los fundamentos legal6s de la formacidn de los e3i--

dos, eu constitucidn, procedimiGntoe ~ara la dotaci6n de 

tier.tas, etc. 

Y es precisamente en esta ley donde se encuentra 

el problema principal del agro mexicano, la genera1i?-&ci6n 

de la misma e,-i todo el paia. 
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PretendeT establecer una organi~aci6n 1 una adm_! 

nistraci6n uniformes en el país seria efectivo ei la ment_! 

lidad, la psicologia, las tradicionea·y las costumbres de 

la naci6n mexicana fuesen comunes. 

Pero pata que esto suceda, se debe dar un proce

·so de desarrollo histórico en donde existiesen una setie 

de e itcunstanc ias me.diante .. las cuales se hubiera integtadca 

el pais en un solo ente. Sin embargo, en M'xico no eucedi6 

asi, y .de hecho otras ~artes del mundo que padecen loe mia 

moa malee y problemas econdmicoa, políticos y sociales, en 

eu pasado fueron colonias o protectorados; pero M~xico a 

diferencia de estos cuenta con una serie.de recuteos que 

no justifican la actual crisis y tampoco la poaici6n del 

sistema. La gran mayoría de los males que nos aquejan· ea 

debido a· una incapacidad del Gobierno para regir con equi

dad y justicia. 

Siendo la naci6n mexicana una compleja mezcla de 

culturas 1 etnia~, la integración 1 el deaanollo adlo ha 

beneficiado a patte de la población, 'de tal forma que mix1 
co ae ha conformado como pais, pero como raza no. 

De esta manera todo el sistema de vida que pred_!! 

mina pettenece al mexicano fruto del mesti~a~e, el cual 

aplica en todos loa aspectos que le tódean su mentalidad a 

idiosincTasia. 

Con esto el campesino de sangre indígena puTa, 

no puede a4aptaue a un patt6n cultural ajt:no al au,yo, .1 

·el Ejido, el cual pntende acercarse a las comunidades in-

·,.: 
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digenas como una emnreaa de iniciativa privada, a través 

de una forma de coonerativa, choca con su mentalidad, pQI' 

lo demás sene illa y simple, 

El F:j ido no responde porque es ajeno al campesi

no mexicano; hay ejidos que funcionan, no porque sean ex-

cepciones, sino porque el campesirio se ha adaptado y loe 

ha convertido en emoresas de transformación, pero esto so

lamente ha sucedido en las comunidades que han tenido ªºº! 
so al conocimiento tecnológico y al apoyo institucional. 

Nosotros proponemos un modelo administrativo li

bre como coTolario de esta.investigación, que consiste en 

una adecuación y modific~cidn de la estructura administra

tiva, le:gal, jurídica y de la organbación en el Ejid'o, 

que estriba en una adaptacidn del mismo en cada ?.ona del 

país, tomando en cuenta las condiciones clim,ticas, socia

les, econ~micaa, politicas y sobre todo, lá mentalidad del 

cwnnesino mexicano y su relación con el 'sistema nacional:!' 

PROPOSICION DF.L MODELO ADMINISTRATIVO 

PARA EL EJTDO EN MEXTCO 

Para poder presentar nuestra proposici6n aobu el modelo 

admini!:'trativo que conside'ramos nosotros que es convenien

te para el Ejido, vamos a sepuir el proceso administrativo 

que nos seflala el Director del Seminario de Investigaci6n, 

el Jicenciado en Administraci6n de Empresas, Ricardo Muri- · 

llo Flores, el cual ae divide en cinco eta~aé, ~ue·son: 

·,. 
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l. Planeac ión. 

2. Organi?ación. 

3. Integr~ción o Jmple:m&ntac ión. 

4. Dirección. 

5. control. 

La el&cción de este procedimiento se d&bió a que 

las características que presenta son acordes al desarrollo 

que siguió la investigación, tománciose en. cu&nta la aimpl_! 
. ' 

cidad y la poca dificultad que pres&nta para su aplica----

ción. 

l. P~ANEACION 

I,· 

La impo1tancia de la planeación estriba en que ~sta nos 

permitirá .estable:cer una serie de políticas, plwies y pro

gramas, los cuales nbs permitirán reali?.ar nuestro objeti

vo, que en este cas~ es el de proponer un modelo libre ad

miniétrativo para el.Ejido, el cual se desarrollará median 

te Uh proceso natural en base a las necesidades reales de 

loa caarpeainos. 

Las políticas a seguit son las siguientes: 

I. Dar seguridad en la tenencia de la tierra al 

campesino y garantías de carácter legal y eco

nómico para que 6ste pueda trabajar la tierra 

de su prooiedad sin pre~ion&s de tipo alguno. 

II. Oto1gar ~arantfas de protección a la peque:fia 
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.p:ropit:dad, as!mismo fomE:ntar su cTt:cimiento y 

<:vita? la afectabilidad ·di': sue tie.nas en ben.! 

ficio a pE:T sonas ajenas. 

III;. ·, Pomf:ntar e.l desanollo y cre.cimiE:nto dE: las 

cooperativas rurale.s, lae cuele.e podrán ser i!!, 

hgrada~ por pequ6Hos tenate.nientu, unionEie 

.. de ejidos o uniones de cornunidadu indigE:nae, 

para 'asi lo€TBT un mejor desarrollo en las zo-

nae turalE:e del pais • 

. . I'l. - Pe'r.mitir E:l libT6 _d&sanollo de las Eimpusaa 

- agroindustrial6s y otorgar cr~ditoa para eu l.! 

bu txpanai6n. 

v. Re.etringir la autoridad d&l Gobierno, el cual 

se encat~ará tan a6lo de las cuestiones lega-

lee. y dE: sistema •. 

VI. Establecer 70nas de desarrollo econdmico para 

lograr un mayor ingreso E:D las áreas rurales 1 

su justa distribucidn, evitando la concentra---:

cidn del caoital en 70nae ~equefiaa, con lo que 

se benf:ficia a una parte mu.y reducida de la P.2 
blacidn nacional. 

VI~. Devolvu la autonomía a los Municipios, de tal 

forma que 'etoa ee conviE:rtan en indepe.ndien-

tee 1 86 encarguen de administrar au patrimo-

nio, su autogobierno y au economía ein ingere!! 

cia~ E:Xternae que perturben eu libre dE:earro-

llo. 

VIII. Adecuar le E:etructura d61 F.jido de acuE:rdo a 

la mental ida.ti del CEt!!lpeeino y a las catact6r'ii 

ticaf d6 la ~ona, con lo qu6 e6 io~Tará 6Vitar 

la monoproduccidn y e6 div~rsificaf "1 sus actj 
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vidades. 

IX. Retirar las tietras ociosas a quienes poseen 

eu propiedad y enttegarlae a quienes verdader! 

mente las ttabajen. 

x. Gatanti.,ar el libte ejercicio del trabajo en. 

el campo no im~oniendo formas de adminietta--

c idn que: entorpezcan el desarrollo del agro en 

Mbico. 

una ve? establecidae las políticas, pasamos a ob 

servar las estrategias a seguir, las cuales estarán basa-

das en las necesidades que se han desarrollado en el cam--

po. 

Pan lograr esto, se deberá hacer un estudio. con 

cien?udo sob?e cuáles son los factores que influyen en el 

sector agr !cola. 

Para ello existen cinco rubroa que son básicos y 

necesarios para la reali?acidn del objetivo dnico, el cual 

consiste en el modelo administrativo libre. Estos rubros 

son: 

l. Recursos Humanos: En loe Recursos Humanos vemos 

que es necesario cuantificar y clasificar su aitua 
' -

ci6n en base a la relaci6n existente ~ierra-Hom--

bre. 

En el Rfto de 1978 se calculaba que habia en fl'.Sxico 

una densidad de poblacidn por kildmetro cuadrado 

de aproximadamente 33.9 habitantee, sin contar que 

de cada J.7 mexicanos, sdlo uno es econdmicemente 
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activo. 

Por otra parte, la noblaci6n r,ura~ tiende a dismi

nuir rápidumC:nte, mientras que la población urbana 

aumenta su índice de crecimiento. Asi observrunos 

que: de 1930 a 1970 la población rural disminuye de 

un 65.5 % a un 41.30 %, en tanto que la población 

urbana aumenta de un 33.5 % a un 58.70 %. (Ver cua 

dro número 1 ). 

La disminución de la población rural se explica en 

base a que esta emir,ra a l~a grandes urbes o'al ex 

tranjero. Tan s<Slo en los Estados Unidos en e'l año 

de 1979 se calculaba que ingre,saban de. 800. 00033 

trabajadorc::s ilE:gales o sin doctune:nto,s a un mi---

116n, de los cuale:s el 60 'fo era mex'icano; para 

1982 a 1983 ec hablaba de una cifra de un millón 

de trabajadores ilegales en números redondos. 34 

Por otro lado la tasa anual dE: crecimiento demogr! 

fico decreció en un 3.5 % anual'en 1968 a un 2.9 ~ 
en 1978, por lo que se considera que para el afio 

2000 la tasa de crecimiento seria de un l %. 
Con respecto a esto, el Dr. Nicolás Sánchez Dur6n 

indica que posiblemente para el siglo veintiuno 

exista una población aproximada de 135.0001 000 de 

habitantes en r1éxico. 35 

Esto·significa que la tasa de crecimiento en M~xi

co para el año ?.000 será una de las más elevadas 

3~.-Bncic:lopedin ilrihr.ica: Libro del Afio BA?.SA 1980, l'l~xico, 1980, p&eina 

312. 

34.-llAMJS. Alfrr,~o: Art. ~it. 

:~5.-8ANC!!EZ DUllút1. Nico!nn: .t'flr:-¡it>ctivns y Evoluci611 Ar,r!cola de !·,:deo, M! 

xico, 11,180, pAi:,in.'l :>fi. 
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en todo el mundo, con la· tend6ncia de duplicarse 

cada 25 afios. 

En el atlas mundial del niño ee eefial6 que para el 

año. 2000, rl'xico tendr 1a una población d& 56 mill.~ 

. n€:s de niños a-proximadamente, con lo que se plan

teá un grave problema eobre la menutencidn de 'ª-
toe, porque si para esa 'poca no ee ha dwio una ·e~ 

luci6n a loe problemas que agobian al pais, -sobre 

todo en materia agricola- de cada 1000 niaoa, 157 

estaré intf:gradoe a la i'u&rra dfl traba~o. 

El promedio dt: vida d6l mexicano eet4 con&id&rado 

aproximadamente en 64.5 aftoe, ain contar que la p_a 
blacidn ee va agrupando cada ver. m4a en loe cen---. 

troa urbanoe, de tal forma que para el afio de 1979 
ee calculaba que en la Ciudad de M4xico habia apr.2_ 

zimadamente 14.2 millones de poblad.otea, ~ con un 

aumento diario de 1000 habitantes que llegaban de 

provincia. Aparte, habria que coneiderar que las 

medidas ec·ondmicaa que el Gobierno ha tomado, han 

tenido como consecuencia inmediata que el empleo 

tienda a disminuir, de tal forma que para el affo 

de 1979 babia una taea de desempleo de un 6.J -· 
Y que dentro de la poblacidn de la ciudad caoital, 

existe un 40 ~ de desempleados y eub-empl6adoa, 

mientras que la poblacidn econdmicamt:nte activa ea 

de un JO ~. a la ve~ que en el campo la poblacidn 

tambi'n econdmicamente activa se va reducit:ndo. 

Ante lo ant&rior, ee de considerar que el papel 

que ?~presenta el campo en el futuro de M'xico ea dt pri-

mo1d it-.1 importancia, ya que para poder alim6nta.r a una po-
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blaci6n de aptoximadamente 135.000,000 de babitantes.se t.!, 

queriran una eeti6 de tecureoe que e6lo el Q€TO podtá pro

poTcionar. 

Aqui, la relaci6n tierra-hombte, deb6tá ser con

eidetada como primordial, y en base a ello, enconttar soly 

cionee ~ue beneficien tanto al campo como a las ciudades, 

pata asi evitar eee lento divotcio que ee ha venido dando 

entre el campo y lae 70nae de desatrollo urbano. 

2. Recursos Natutales: En loe Recursos Naturales ve~

mo• que eu verdadeta impottancia reaide en la dis

ponibilidad que se tiene de elloe. Bl Dr. Nicol'8 

s6ncher. Dur6n36 nos indica que climAticamente ha-

blando, la precipitacidn pluvial·ee el factor lim,! 

tante ndmero uno de la nroduccidn agrícola en M'xi . -
co, 1a QU6 el Jl.8 ~del tetritorio nacional teci

be 400 mm de agua al affo, creando escaser en estas 

f.onas, ,ya que no edlo es Eiecasa sino tambi~n errll

.tica, siendo f:eto pt incipalmente 6D lae áreas que 

han sido deetinadae pata E:l ganado. 

Un 15.2 ~ cuenta con una p1ecipitaci6n media anual 

entre 400 y 600 mm, evitando el inctemento de la 

productividad y un 5J.OO ~del tetritotio tiene 

una pt6cipitaci6n media Emual supetiot a los 600 

mm en donde queda com9r6ndiaa la El{':ticultura de. 

temnotal imficiE:nte, ,y quE: ~or lo feneral pE:rtene

ce a P.onae tropicales, (Ver mapa ndmero J) • 

. 1uedando 61 pala entte loe 14°30• 1 loe 32°41• de 

36.~CiiE3 DURON. Ricol«e: Op. cit., pjg. 44. 
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latitud nort& .1 los 86°46' y 117°08' de. longitud 

oeste del meridiano de Gre.e.nwich, de.te.rmina que la 

agricultura se.a e.fectuada en condiciones de. una ~ 

ttema y continua variaci6n climática, orográfica y 

altim~tr ica qu& de.be cuantificarse pa1'a cada caso 

ya que el medio embiente dete.rmina los niveles de 

ptoducci6n. 
El eue.lo agrícola vatia desde las planicies mari

nas y aluviales hasta las ronas poco ptofundae, d! 

te.rminando con esto la p1'oductividad del euEilo por 

-la dis~onibilidad y dietribuci6n del agua. 

En eete aepe.cto, M~xico poeee en su superficie ta

jas de s&lvas lluviosas y hdmedaa, propias de las 

tierras bajas y montafioeas de loe trdpicoe, aelvaa 

verdes de loe trdpicoa, sabanas y bosques monz6ni

coa y secos, bosques aubtropicales, bosque.a de las 

ronaa templadas y bosque.a frondosos. Sin embargo, 

la mayoría d6l tenitor io nacional es desirtico·, 

de P-onae d6 arena o hielo, estepas frias y de cul

tivo. (Vu mapa ndmero 4 ). 

Loa recureos naturales del pais no adlo aon agri-

colaa, ta.mbi'n existen recursos mine.ralea, mariti

moa e industriales que no eon aprovechados por tal 

ta de invereionea, ya qu6 a peear de la retdrica 

oficial, no se les ha otorgad.o en la realidad su 

debida. importancia. 

De 196.389,000 de hect4reaa que componen a la R•P!!. 

blica ~exicana, ee coneid6ra que 23.l millones de 

hect4reae eon aorov6chables como !unerficie de la

bor, que en circunstancias fieicae son euecepti--

blee d6 eer utili7adae para la eiembra, cultivo y 
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coe6cha d& productos véeetales. 37 

Como podemos obe6rvur, la produccidn y la produ.!:, 

ti'l/ido.d d&penden bát1icamente; del campo, y esto a au vei 6.2, 

. tá. re:gido por la dieoonibilidad de la tierra, ue su ainpli• 

tud, intensidad y eficiencia con la qu& es utilir.ada. 

Al encontra1se el Ejido con la propiedad del se

tenta por ciento de la tierra cultivable, poee:e twnbi'n ?!, 

cursos insospechados en minerales y ~n boeques, de los cu! 

les pocos $OD aprovéchados, con el consiguiente perjuicio 

pata loa &j idatar ios. Es por ello necuar io real ir.ar 6&tu- · 
' ' 

dios de apoyo en loe ejidos para averiguar cuáles éon eue 

recureos tealee y qu~ ueo se les puede dar. 

J. Vias d6 aomunicacidn: M'xico, como pais en d6sarr_2 

llo, cu6nta con variadas formas de transporte y º.2. 
municaci6n que cubren la totalidad de la Rep~blica 

en una red qu& abarca cientos de kil6m11tros, requ,! 

ritndoee pata ello complicadas instalaciones. 

En cifras, en el año dr, 1979 1 M'xico poeeia en 1u

tas Kme. (000) 24. (los ceros colocados al lado i! 
quierdo indican la cantidad en cifras). 

En ferrocarriles. Pas-Kn1. (000.000) 51 040 con car

ga !on-xm. (000.000) 36,230 y un total de rutas k,! 
16metroe (000) de 200. 

Bn transporte a motor d& v&hiouloe parn paea~6roa, 

(000) 2,682 y v6hiculos ~ara uso comercial (000) 
l,cna. 



En barcos mercantes 336, con un ton~laje (000) 

7270 
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En tráfico aéteo, Kms. de vuelo (000.000) 106, en 

pasajetos Pas-Km. (000.000) 8,520 y con una carga 

Ton-Km. (000.000) de 96. 

Como podemos obsetvar, la red de comunicaciones 

y tTansportes es variada, modetnbándose cada dia más, si 

bien no es tan rápido como es deseable. 

Para el Ejido y su desatrollo ea vital el creci

miento de las vias de comunicación y transporte, ya que 

uno de sus vrincipales problemas es la falta de ~atas, de 

forma tal que no puede hacer llegar ni dar a conocer sus 

productos a los mercados potenciales. 

Parte de la ineficiencia del transporte que exis 

te en la Rep~blica, por lo que se tefiere a los ferrocarrJ: 

les, es ptesumible que se deba a que ¿stos ae administran 

al través de una empresa pataestatal, la que casi siempre 
' 

ha o~etado con n~eros rojos, lo cual hasta cierto punto 

ha impedido que se hagan :l.mversionee en su rehabilitación, 

supuesto que el pTesupuesto que le asigna el Gobierno Ped! 

tal no es suficiente, dado que hay que cubrir las grandes 

deudas que se han contraido para su mantenimiento, perjudJ: 

cando a la nacidn y en particular a loe produc~oree, entre 

los que se cuentan loe ejidos y las comunidades. 

En todo el sureste de la Re~dblioa las vías de 

comunicación son insuficientes, de manera tal que no se 

han podido cubrir las necesidades de las áreas rurales de 
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E:i:<ta '70na, con i:l coneieuknt€: dE:trim.nto de la €:Cono~!l!a 

ele loe- camrr:sinoe. ej iclalr:1:1 y comune:ros. 

4. Tecnología ActE:cuada: Una gTE.:.ve circunstancia quE: 

af€:cta al camro E:s la rr:ducida pr:nr:tTnci6n tecnol6 

gica, la cual a su VE:7, provoca un re:traso cultu-

ral en las áre:as ruralE:s quE: dificilme:ntE: puE:clE: ha 

llar soluci6n. 

Lns posibilidade:s dr: modc:rni7aT y hacE:r pro6.uctivo 

al Ejido r:s a trn.v~s de la aplicaci6n dG la tE:cno

loeia, propaeando para lograr r:eto la r:nsE:ñnnza 

agrícola a todos los nivr:lr:s, requiri~ndose la 

E:xistE:ncia de una infraE:structura adr:cuuda y un 

apoyo decidido para promovLr &l desarrollo t&cnol~ 

gico E:n las áreas rurales. 

Pf:1.rn lograrlo, sf> considr:.ran una·i:.e:rie dE: recursos 

tecnol6gicos, los cuales se encuentran conc&ntra-

dos en las E:ecuE:l&s espr:cinli7adas. 

ta ens&ñan1a agr icola dE:mostr6 su E:f&ct ividad r:n 

el afio de 1978, ya '!UE: ein todo E:l pala habia. apro

ximadamente 719 escuelas Mcnicas agropE:CUE\r ias, 

(ETAS) con E:ducaci6n media básica, 100 c&ntroe de 

educación t~cnica aeropr:cuaria, (CETA) con e:duca~ 

ción media sup&rior y die:cisie:te institutos t&cno

lógicos scropecuarioe, (ITA) con e:ducaci6n supe:--

rior, de lo~ cuales salian r..nualme:nte 40,000 eere-
. 38 sudo s. 

A trav~e de. ln ir.v~r,ti6aci6n científica BE: pu~den 

encontrar solucioni::e para. 1oc;rar €>1 r.¡e:jor aprovr;--

38.-sAICill:Z DU!ll!t. Hicol•e: Op. cit., ~g. 128. 
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chami&nto de las rique~as naturales con que cuenta 

el pa1e, de forma tal que loe estudios den por re

sultado un desatrollo agricola, sobre todo en lo 

que respecta a la agricultura local. 

Esto ee puede realirar a trav'• de la intervencidn 

de las agroindustriae, ya que aai podrian aumentar 

~ estimular su ptoduccidn. 

Aquí juega un panel muy impottante la infrautruc

tu1a, como en el caso de la localiP.acidn de t1ana

po1tee, 1utae comerciales, almacenes, etc. 

Pata ello, existen centros y campos experimentales 

del Instituto Nacional de Investigaciones Agrico~ 

las, (INIA) locali1ados principalmente en áreas de 

temporales, y que son los siguientes: 

a.) Costa de Ensr.nada. B .e .N. 

b) santiBE'o Jxcuintla. N83'· 

c) Sur de Sinaloa. 

d) Valle de Apatzingan. Mich. 

e) Costa de Jalisco. 

f) Tecombl. Col. 

g) 18Uala. Gr o. 

h) Tuxtla Guti,trer. Chie. 

1) Centro de Chiapas. 

j) Coeta Oaxa1ueña. 

k) Valle& Centrales de Oaxaca. 

l) iaxtf:ca oa:xaquePía. 

m) Siena Tarasca. füch. 

n) Valle de ~'xico. 

ft) Le.e Huaetecae. ?am. 

o) Ootwctla. Ver. 

p) F.l ~almar. Ver. 



q) Huimanguillo. !ab. 

r) Zona Hen6qu&1a. 

a) UXmal Yuc. 

t) C81lp6Che. Camp. 

u) Siura de Chihuahua. 

v) Zacat6caa. Zac. 

w) Pabell6n. Aga. 

x) Valle del Guadiana. Drgo. 

7) Bl Bajio. Gto. 

r.) Norte de Guanajuato. 
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Las investigacion&a que aon efectuad~ ~ estoa 

centros del JNIA inclu,ven entre otras coeaa, la ID.! 
·jora de especies de gramlneas 7 el desarrollo de 

nuevos ••todos ~ara la siembra y recoleccidn de 

alimentos. 

Apartr. de todo lo antu iormr:nte indicado, s6 nece

sita conoc6r la extensi6n del suelo'• tratar, y lo 

que se eepera obt6Jler de 'ate, .aa que sdlo asi ea 

posible que produ1ca cuando ee le aplica la tecno

logía. 

Para ello ea necesario qu6 loa t&cntcoa peraaanes-

can, aun~ue sea en lapsos mfnimoa, en las v.onas 7 

asi lleguen a conocerlas~ para dictar más tarde 

laa polfticaa aconse3ablee para el aprovechamiento 

de los eueloe, faailiarir.llndoae con loa ~iculto

ree para poder traaemitirlee loa conoc:lmientoa T 

experiencia adquitida. 

A peaar de todo lo efectuado en mat~ria de inv•.! 

tieacionea y estudios, la penetr~idn teonold~ica, (eobr• 

todo en loa aapectoa mec~icoe) no ha lasrado rin~it rru-
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tos, debido a que no existe una infraestructura adecuada, 

Esto es debido al alto costo que hay en las inversiones, 

con lo que se vuelve prohibitivo hacer estudios al respec-

to, 

Quivás el único sector capacitado para ello sea 

el privado, el cual no interviene o interviene poco debido 

a las escasas garantías que h~y en cuanto a materia ~ra~ 

ria se refiere. 

Otra de las limitantes que ~adece la penetracidn 

tecnológica es el alto costo de su adquisición, siendo po

cas las empresas que pueden financiarla, debido a que se 

necesita un fuerte respaldo econ6mioo, y la mayoria de los 

ejidatarios y comuneros carecen de ~ste. 

5. Infraestructura: La Infraestructura adecuada es la 

que fac i1 ita el desarrollo de las áreas agr !colas, 

siendo la Secretaria de Agricultura y Recursos Hi

drtulicos la encargada de la coordinaci6n, diTec

ci6n y control de la programación &Bricola a cor-

to, mediano y laTgo pla,.o, asi como su planeacidn. 

Es por ello que es necesario que antes de aplicar 

un plan, exista la infraestructura adecuada. 

Entre estas obras existentes, onera una infraes--

tructura meteoro16gica que continda ampliándose y 

mejorando sus sistemas, logrando con ello clasifi

car datos que son de larga duración, 'ma,yore~ a los 

veinte ·aftos, sin contar con pronósticos, boletines 

Y resdmenee climatol6gicos que aparecen en perío--
. dos de un meso 
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El ttanspotte, señalado con antelación en el tubro 

3, es básico en la solución para el problema agra

rio, ya qu& si se mejorasen los sistemas de distT~ 

bucidn y comerciali7acidn del producto, ee podrían 

considerar los volúmenes de producción por zona, 

y así poder eetableceT más tatde una red de comun~ 

caciones, la cual permitiría la llegada directa 

del ~roductoT al consumidor, sin intetmediarios. 

Las agroinduettias constituidas sobre bases tecno-

16gicae y legales, también son factores de desatr~ 

llo en la infraestructura, ya que se encargan de 

la conservaoi6n, producción, ttaneformaci6n, indu! 

trialir.aoión y venta de loa artículos. 

El desarrollo y conservación de una infraestruc-

· tura rural es conveniente y aconsejable, ya que as! los f~ 

turos polos de desarrollo tendrían un apoyo para su desen

volvimiento económico. Podríamos cita? al respecto como 

ejemplo la articulación de la i~fraestructura israelita, 

la cual ha servido de apoyo vara el inicio, desarrollo, 

crecimiento y expansión del Kibutz y el Moshav, siendo ºº!! 
veniente estudiar su organi7acidn para asi podet aplicar 

sus ventajas en el pais. 

2. ORGA.f.J!ZACION 

Una ve~ que hemos establecido loe pasos que habrán de efe~ 

tuarae para podn realil'ar la Planeaci6n, pasaremos a est.! 

blecet cu4les deb6r"1 ser loe elementos que habrán de inte 
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graT la se:gunda e.tapa, le. cual ee la Oreanbaci6n. 

Aqui, s~ deberá procurar que las actividades a 

realir&r, seroi efectuachs por los diferentes organismos p~ 

blicos y privado~, evitr~do la duplicidad de funciones, 

coordinándose de manera efectiva y real para dai-eu apoyo 

al Ejido, a las comunidades indígenas y a la requeña pro-

piedad. 

A continnación, enlietamoe a las divr:.aas entid,! 

des públicas, c:on sus actividadr:.s, que podrían patticipaT 

para logtar la consecución del objetivo que se pretende en. 

el desarrollo dr:.l presente trabajo, y que ee la ptopoei--

c i6n del modelo libre administrativo para el campoa 

l. Secretaria de Programaci6n y Presupuesto: La SPP 

se encargará dr:. hacer los estudios y análisis per-

tinentes para establ€:cet las políticas presupuest! · 

lee, a trav~s de las cuales las div€:rsas dependen

cias podrÑl €:fectuar eus opetaciones. 

2. Secretaria de Hacienda y Ct,dito Póblico: La SHCP 

ee encatgatá de establecer las políticas crediti-

oias que habtán cie otorgarse a las ?onas rurales, 

evitando pata ello la ~oncenttaci~n de los or~di-

toa en algunas 1onas del país y para orear asimis

mo una ~olitica de ince:ntivos fiscales para las €:,! 

pteeae de: la iniciativa ~rivada que den su apoyo 

al campo. 

J. SecrE:tariá de la Reforma Agraria: la SRA estará 6_!! 

cateada de la oootdinaci6n.eeneral con todas las 

dE:mle eectE:tarfas, tf;niE:náo como ?T inoippl e.ctivi

dad la modificación y aotuali?eción dG los regla--
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mentoe y disposiciones legales, evitar la patceli-

7ac i6n de las tiE:TT aa ;¡ dar ma.yol' apoyo a la pe.qu~ 

fia ptopi6dad. 

4. SE:cHtaria de Agricultura y RGcursos Hidtáulicos: 

La SARH tE:ndTá como funcion&s la E:labotaci6n ele e_! 

tudioa e inve$tigacionés &ObTE: los terrenos y la 

cantidad y calidad de los 1ecu1soe naturales con 

que cuentan las áTeas rurales y las fotmas de como 

deberán aprovecharse ~stos pata beneficio del cam

po. 

5. Secretaria de Comunicaciones y Transpott&: La SCT 

tendrá como finalidad la creación de vias dE: tran.! 

poTte y comunicación qu& permitan el contacto de 

las á1&as rurales con los cGntros econ6micos, per

mitiendo asi él desarrollo de una inf1ae~tructurá 

que, facilite la pene:tración tE>cnol6fica en .el cam-

'!)Oo 

6. Sectetaria d& reeca: ta SP se encaigatá dE:l apvJO 

quG se ototgará a las cooperativas pesqu&rae y a 

los &jidos o pe~uúffos t&Trat&nic.nt~e qu& &fect~an 

eu trabajo én él mar. 

7. Secietatin del Comércio y Fomento Indur,trial: r..a 

Sf:UOFm tH: éncar fat á de dar e.~io•ro a lc.s coopr::ui.ti

vas, &jióos, comti!".idade:i:- in6it:,&nas y pe:qudfoe. pro

v~etarios pe.ra e.yuJalc.s- a cit:::earrollat arroindue-

ttiae y f)\?déT cl)m<:;rciat r-us pH>duct"s., tmito inte.:. 

na como c.xt&tne.mE:ntc.. 

Por otra pattí:, c:..:i::tit~ ur:~( ccoruin.::.-::16ri emtr~ 

lo~ gobir;rr.or- de loe e2taaos d&. la Rept~blica ;¡ las S&C?C:t.,!; 

rkt: df: E:z.tal!o. 

;-~, 
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En 6et& as~~cto, el GobieTno de cada Estado de 

la República seTá &l encareado de indicar a las Secr&ta--

r ias de Estacio cuálés son las necesidades que habrán de el! 

tudiaT$e para hallar las soluciones que sean pertinentes. 

l-0s municipios a su ve7, se encarearán de las ac 

tividades administrativas d.: apoyo para dar facilidad<:is a 

las dependencias que efectúen sus labotes. 

El Municipio se encontrará. subdividido en deleg.! 

ciones rurales para efectos administtativo1:1, y cada Deleg.! 

do estatá e:ncargado de ha.cE:T llegar al Presidente lt!Unici-- · 

pal cuáles son las nec&sidades de su átea, y ~ste a su vez 

las hará llegar al Gobiérno dél l~stado, como podemo1:1 obse:r 

vat en el siguiente OTFanigrama: 

Una ve~ que eon inteerados loe datos, el Gobier~ 

no del Estaóo al trav~s de una comiei6n especial, se enea! 

gará de estudiar y valorar la información que se le propo! 

ciona, para que aei pueda determinar cudlee son necesida-

des de mayot importancia a solucionat. 

Cuando ya ae efectud la valuacidn, y se obtuvie-. 

Ton las conclueionee, se procederá a elaborat un informe, 
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~1 cual se: h~rá ll6gar a la se:cretaria d& la Reforma Agra

ria, la quE: se. c,ncatt:a?á dE: anal i7ar lo y más tanle ini'or-

mar a lae d~más SecrE:tarias de: E~tado y dependencias fc,de

ralr:~ pare. come:n7ar a coordinarse: y a c:.fectua1 sus labo--

res. La Iniciativa Privada podrá inte:rvenir, ya sea a tra

v~s de: la auto1 i7&ci6n de lot> gobiE:ni.o!l' esta.tales o a tra

v~s d&l a!Jl"lYO de:l Gobic::rno Fr:lii:: ral, como notleimos ob~Hvar 

c.ri el sit1ü6nte: flujogrania: 

Iniciativ 
Privada 

Una V6r. que: hi::mof:I E-r:tabhcic1o lat> funciones y ªl! 

to1idad, aed como la rt::e•pons11.bilidad dt. las divc,rsaa secr.s:, 

tq.rias y dE:pE:nci&ncias gubernrune:ntD.lH, pa::<&.HlllOS a ancli--

7QT uno de los ai;.p6ctos e.tés importont&s quf:: influyén E:ll la 

productividad del campo y lste: es la organi~aci6n de los 

pToduct1rE:s. 

BaeicmnE:ntc,. la oreanfracié.n de. loi: ptotluct1rE:E1 

en l\:~xico. e:etá fü:li;:iitada 9ot la le.y. R~to ea un hecho im

pottante.1 yo. íJUfl todo tipo dE:: ort;mii7aci6n ejidal, co1.iu--

~al, coorierativa y/o priVéi.d& de.be: e:r.ital' oonetit~i16a e:n bi:\

M: s. lo. Lf.Y FE::dc.tnl d" la i?E:forcr.a Aftl'.? iat y que, E:f. C::~l'11-

cial parn E:l de:s~.ttollo df:l actual si~tema ae;roDE:Ct\UT io <:11· 

esl peb. 

., 
:._ 
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Con esto, si bien la oTgani7acidn 'tiene un sus~ 

tento de caracter jurídico, no por ello, como hemos venido 

señalando, deja de nreeentar inconvenientes. 

Las formas de organi?aci6n est4n divididas de 

acuerdo al régimen de propiedad de la tieTra, y son: 

l. Ejido. 

2. Comunidad Indígena. 

3. Pequefta Propiedad Privada. 

Estas a su ve., se pueden subdividir en: 

a) Asociaciones Cooperativas. 

b) Soc iedade e. 

c) Uni0n6s. 

d) Mutualidades. 

Estas formas, si bien pueden desarrollaTse, no 

pueden eufTir modificaciones esenciales, ya que au admini.! 

trae i6n ai bien es interna, en camb'io el modelo quE: existe 

está sustentado por la ley y ea de carácter obligatorio, 

o sea que no pueden haber cambios a menos que sea por re-

formas, adiciones o derogaciones en los artículos que tra

tan eobre el tema en la Ley Pederal de la Reforma .Agraria 

y en la Conatituci6n. 

En el úibito gubernamental ya han habido inicia

tivaa con res»ecto a esto para convertir al Ejido 7 a la 

Comunidad Indígena en pe1ueHas industrias independientes. 
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A continunci6n prese:ntamos un proyecto primario 

suje:to a modificac ionE:s pE:rtinE:nte:s, dE: la orcanizaci6n P.!: 

ra la producci6n ejidal o comun5.l, y que fue E:h: .. borudo en 

la Sccr~taria de ,Acricultura y RE:cursos Hidráulicos:39 

l. Asamblea General. 

2. Comisar iado. 

J. Consejo de Vieilancia. 

4. Secretario Auxiliar GenE:ral. 

5. Secrr::tario Auxiliar de: Personal. 

6. Sectetario Auxiliar de Oreani~aci6n y Mant. 

7. Adminie-tr ador Financ ic:r o. 

7a. Jefe 3ecci6n de Contaduría. 

7b. Jefe Secci6n de Fncturaci6n. 

70. Jefe Secci6n dE: Caja. 

7d. Jefe Sección de Cobranzas. 

8. Secretario Auxiliar Pe:cuario. 

8a. Subgercnte de Producci6n. 

8b. 

Se. 
8d. 
8e. 
81'. 

Br,. 

8h. 

Jf;ff; de Proyr:ctoe. 

Je.:'e: de: Desarrollo de Productos. 

Jefe de Compras. (localf;S y foráneas) •. 

Jefe dé Almacr:n de herramienta& y ~~aquinaria. 

Jefr, dé Produce i6n. 

Je: fe dé Almnc~n df: J\!ate:r ias Fr imE.s. 

Je:fA de: almecln de Froauctos Terminauo~. 

9. Secre:tario Auxiliar del Sbctor Ar.r!cola. 

9a. Subce:rrntfl de: Producción. 

9b. Jefe de Proyecto~. 

9c. Je:ff; de De~arrollo de: Productos. 



9d. Jtfe de Comprae. (locales y foréneas). 

9e. J6fe de Almac'n de Equiuo y filaquinar ia. 

gr. Jefe de Siembra y Cosecha. 

gg·. Jefe de Bodegas y Silos. 

10. Sec1'6tar io Auxiliar del Sector Poreetal. 

lOa. Subgerente de Producci6n. 

lOb. Jefe de Proyectos. 

lOc.. Jefe de De:eanollo de Productos. 

lc;>cl. Jefe de Compras. (locales y Foráneas). 
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lOe. Jefe de Almac'n de Herramientas y filaquinaria. 

lOf. Jefe de Producción. 

lOg. Jefe de Tala. 

lOh. Jefe de Almac'n de Materias Primas. 

101. Jefe de Almac~n de Productos Terminados. 

11. Secretario Auxiliar Comercial. 

lla. Subgerente de Publicidad. 

llb. Jefe de Ventas locales. 

lle. Jefe de Ventas Podneas. 

En la siguiente hoja, podemos obsetv~r c6mo que

daría el organigrama respectivo. 

Ahora bien, si observamos la disposicidn de loe 

puestos en el oreEinigra.ma, veremos que más que pertenecer 

a un F.jido o Comunidad Indígena, 'ete pertenece a una agr! 

industria mu.y desarrollada, y e~ precisamente esto lo que 

se persigue, hacer del Ejido o de la Comunidad Indígena 

ar.roindustrias, que a trav~s de las cuales el cwnuo pueda 

inti;gtane y desanollat en la dinámica nacional, y !'ª'ª 
lo~T8Tl0 BE:TÍa conveniente que SE: coneidetaeen los aspee-

tos sociol6gicoe y su influencia en el desarrollo d6 la º!. 
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ganirl:aoi6n. 

P6ro para lograr qu6 el Ejido y la Comunidad In

digena se desarrollen, aparte del apoyo que reciben a tra

vés de los organismos públicos de:scentralfrados, necesitan 

un cambio en la politica crediticia, ya que si bien el seE_ 

tor público ha 6fectuado grandes inversiones para el fome_!! 

to .Y' crecimiento d6 la infraE:etructura, los resulte.dos ob

tenidos no son loe que se esperaban. 

Asi que para canáli7ar este apoyo, &n &l año de 

1976 ee promulgó la Ley General d6 Cr~dito Rural, creando

ee asi el Banco Nacional de Cr6dito Rural, (BANRURAL) que 

se 1'orm6 con la fusión de los dos Bancos del· campo; Bai.1cr 

de Cn~dito Agricola y Banco de Ctédito Rural. 

El sistema de: BANRURAl cue:nta con sus r6specti-

vas matrices en el interioT d6 la República y contiene a 

más d6 100 sucursales tipo A y a más de 200 sucursales ti~ 

po B. 

Una ve~ que el Ejido s6 haya constituido en una 

agroindustria, su objetivo inmediato es la producción, al 

través de la cual va a empG~aT a c1ear bienes y servicios, 

los cualeo satisfacerán sus necGsidades interna& y exter--

nas. 

Estos bienee y servicios no serán solaarnnte de 

autoconsumo, sino 11ue: sGrvirán al Bjido para ~ofü.r pr.ne--

trar &n el mercndo. 
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En la medida que la CrE:ciente producción del ºEl:!!! 
po encuentre mejoroe sistemas de comerciali?aci6n en bene

ficio de los pro~ios campesinos, la distribuci6n del ingr!.

so nacional será más equitativa, con lo cual se producirá 

un fenómeno económico, al cual llrunaremos 11 Nivelaci6n Eco

nómica". 

La Nivelación Económica consiste en la distribu

ción del ingreso a trav&s del desarrollo, crecimiento y ex 
' -

p¡¡nsi6n de polos económicos que agrupen (evitan~o la con--

centr ac i6n) los recursos necesarios para el crecimiento de 

las agro~dustrias, las cuales a su vez, a trav6e delco-

mercio proporcionarán a ~stos los elementos necesarios pa

. ra su desarrollo, como podem'os observar en el siguiente 

fluj ogr ama: 

olo 
Econ6mi 

Salida 

Entrada .------t . .Becursos 

industria 

Adquisicidn 

Comercio Interio 
y ezterior 

de Bienes y--
Servicios 

El Polo Económico podd.a ser el rv:unicipio, el 

cual agrunaria a una serie de agroindustrias que coordina

das se dedicasen a producir bienes y servicios, de tal ma

nera ~ue formasen una ~ra:n cooperativa, con lo que obten-

drian la ventaja de erradicar a loe intermediariot., aparte 

de mucha~ otras. 

), 
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.Sin r,mbatgo, la r,xietE:ncia dE: lat- política& ofi

cialE:s de f,tE:cios petjvdicatía ú la ptoducci6n, castigá.n~.2 

la, ya our: Jos :1TE:cios de: 1:aTru1tf.a no asecuu:n la autosuf.,! 

ciE:ncia y de he:cho son la causa {r.ie: mane:ta indirC::cta) dE: 

las continuae iri¡port;;.cionE:& de ali.filr::nto ri.ue: e::f(;ctrta Gl Go

biGrno del pais. 

Con la cre::aci6n dF.: E:e:;"toE polos SE: facilit~id.a la 

pToducci6n, no sólo de: artículos básicoe, sino que: t~mbi~n 

la divi::rr;;ificatiano io~lo e:n nH? .. tHic;. r>-craria, puE:s Sé- e::vi

taria el monocultivo a la par que, se: pouria aüarcar la pr.2 

ducci6n il"dustrial y '1Hstaci6n dE: Hrvicios, con lo que: 

se:: libtad.a al Gobic:rno J?r,dr::t al de:: la c1uea E:con6mica que:: 

re:pre:santa el scbsidio que se da a lo~ uli~e:ntoJ. 

Peto pa.rr-.. f'!UC"; e:l r,olo económico puE:da de:sarro--

llarse lillrE:mente:, ne:cr::sita nue:: e:l Gobic:rno le:: otoreur; una 

serie: de: gatantias institucionales, las cuale:s le:: &irveu1 

de a~oyo para SU CTE:CimiE:nto, sin llltC:TVenci6n Üí:l ~stado. 

Desgraciadume:ntr,, e;e.tne t:u.tantias instituoiona-

le:s no r:xi~te::n dr,bido a ~uc; C";l 3 6& f&bre:ro JL 1933, los 

attfculos 25 y 26 dG la·Co~~tit~ci~n Politi~& de: loe Esta

do!:' {;nidos fGXicanns fVC,T0•1 T~for;:.n6o~ mc"dü,nte; ÓéCH.tO c,n 

c,1 :Uiario 0ficiE:.1 de: la °?GÓH'.1.Ci·Sn ck ln mfoma fr:chi;.. 

La antC;riot afir,mici6r. !:'E: C')rr.1rucba <.:on la Je:~t1; 



ria d6l Eetado &n el deaarrollo nacional, y die~: 

•Corresponde al Estado la rectoría del de

sarrollo nacional para earantizar que 6ate 

sea intecraJ., que fortalezca la aoberanfa 

de la l'taclda 1 au r'¡imm de!ll)cdtico y 

que, l:ledimte el fomento del crecimiento 

ec:on&miao 7 el empleo 7 wia ••Justa di .. 

tribucicSa del la¡reao 1 la riqueza, pel'9l

ta el pl-., e,jerclclo de la libertad 7 la 

dipidad de loa indi viduaa, grupoa y ele

. aea aocial... «:U,1& seguridad protege eata 

atnati tlic16n •. 

SUpueeto que : 

•Q Estacso p1Mea1', conduci1', coordlaa1' 

y orientanl la actividad econcSlllica nacio

llal, 7 llna1' a cabo la l'eeulaci&n 1 ro-
11ento de lae actiYidadoa que demande el 1.11 

ter'8 t.eneral. • el marco de libertades 

que otorga eata C'.onatituci6n•. 
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Por otra patte, el atticulo 26 constitucional di 

"f2 ~tirio organiuñ un aisteir.a de planea 

cidn de:ocr6tica del desarrollo nacional 

que ie:pri::a 90lidez. dinadsC'o, p11r1ran~ 

cia 1 equidad al creci~iento de la eoono-

cía para la ir.dependencia y la del'Ocratir& 

ci&n política, eocial y cultural de la la

cidn". 

-
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El ueo de la palabra •democracia", insietentellle,!1 

t~ T6petida, t6~ulta ptyotativo. ya que pu~de afirmarse 

a.ue ex istei una COflTRADIC'?IO IN ADJECTO entu la exprc.si6n 

democrática que im~lica ejetcicio de libartad y una recto

r !a planificada de~d6 la cdepide, que liea y llanamente 

significa una ustt iccidn al libu ejucicio d6 Ha libu

tad que ae califica T6petidamente como democrática. 

aon estas tefotmae a la Conetitucidn de 1917, ae 

desviTtda el ptincipio de libertad que conetituy6 la band,!. 

ta juetificante d6 la Revoluci6n, puee ee entra d6 lleno 

4entto del sistema totalitario eociali&ta, en el cual el 

Gobietno, 116meee comunista, fa~cieta o nacional-aocialia

ta, abeotv6 todos los poderes, ee impone al ciudadano, el,! 

mina la libre empteaa 1 sujeta.bajo la h•gemonia.4e una 
tecnoctacia, que lejos de beneficiar al campo como 69 au 

objetivo PTimotdial, (como ella misma lo indica aei) ptOdJ! 

ce el efecto conttaTio que se ttaduc& como la emigtacidn 

incont&nibl~ del cwnpeeino hacia la ftonteta nort6 de la 

Repliblica, la teducci6n paulatina de la pesqueña ptopi6ciad 

7 el estancamiento econdmico y ma~ivo end6udamif:nto que 

af6cta al pata. 

La. soluci6n pata e~toe mal6e 1&1ia la t6ducci6n 

del podE:t que ha ido aumentando el Gobi~tno para su bene-

fic io, 'f ctue ee <iiUE: cum-::limif:n·t., a loe :)O&tuladoe pt imi

genioa de la RE:volucidn, uno de loe cualE:9 p&Te6gu1a que 

la tiuTa ·a& otoreaeE: al ca'llpM.i.no en ptopi&de.d ditecta y 

para au oTonio beneficio, T&gul4.~n~se lE:falm~nte la p~rce

li·"ªº i6n pata .no incun iT 1:n el mmifundio, eifindo ucomeJ:l 

dable adc,~tat un sbtf.ma l'nuciclo al dt. !Ha6l, 61 cual 
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anali"MJOS c,n 61 cr.pitulo II con rí::$i)f:Cto al iJoshav, y que 

consistí:: en que la propií::dad d& la tií::rra pa$a s6lo a uno 

dt:; los rr.ie:mbros de, la familia, sólo uno he:re:da, 103 de:más 

se: forman y adquie:re:n p~r si mismos el de:Hcho de: trabajar 

la ti6tta o Sí:: pueden inte:grar a otro tipo de: laborGs y si 

lo d6sean, pasar a formar ~aTte: d& un Kibutz. 

Una ve?. que sea entreeada la tie.rra a los campe

sinos en propiedad 'Privada, ~stos estatán en libe.rtad de. 

agrupatee voluntatiamGnte en coopGTativas o Gn cualquier 

otro tipo de empt6eae de producción o pr&stación de eervi-

cios. 

3. INTEGRACION O Dr.PIEMENTACIOH 

En esta tet.cera etapa, pasaTE:mos a indicar cuáles ee.rán 

los Glementos que. formarán los recutsoe tf:que.ridoe y cuál 

será el uso al que dGbe.rán de eeT destinados. 

Una VG7 señalados los rubros, (RGcursoa HUmanos, 

R6cureos Uaturale:e, Via$ de Comunicación, Tecnología Ade:

cuada e Infraestructura) se ptocederá a efectuaT la inves

tif;ación, la cual' abe.rcatá' a toda la Rept1blica ME:xicana, 

pero antes de esto, se debetán de cuantificar los recursos 

que se poseen y pata ello se dGbeTán de eeguiT los eiguiG,!! 

tes pasos: 

l. Elabora? un inventario. d& todos los recutsos huma

nos, económicos, materialGs y t~cnicos con que se 
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cuenta paTa la reali7ación de la investigación Y 

avetiguar lae necesidades que habrán de cubrirse. 

2. EfectuaT la requisición del personal capacitado a 

nivel ptofeeional, t&cnico y labo1al en las diver

sas especialidades que sean necesarias, siguiendo

ae al respecto las reglas y t~cnicas de la integr_!! 

ción de personas. 

3. Determina? la integración de las cosas y el uso al 

que estarán destinados para su mejor a~rovechamiea 

to. 

4. Establece? los cWlalea de comunicación a través de 

loe cuales ef: agili1ará la información, tanto in-

te1na como externa, con lo que se obtendrá una re

ttoalimentaci6n, la cual Tedundar! 6n beneficio de 

la investigación. 

5. Una ve" quf: loe tecursos matetiales, técnicos, ec2 

nómicos y humanos .seall cuantificados r:: integrados, 

se procederá al inicio de las op&raciones pata. la 
realización de la investigaci~n. 

6. Se procederá a establecet los lugates de estudio ~ 

los recursos que serán destinados a dichos sitios. 

7. ~or último, se procederá ·a la eiaboración de las 

Ucnicas necesarias pare. la reali7aci6n de los ob

jetivos. 

Eetbs p~sos dtberán ser efectuados por cada Eat! 

do de la Re-pública, con lo que se logrará un fortalecimieE 

to del sistema federal y ee reducirá el centralismo. Apar

te de ~uf> caO.a ::!l$tado estaria e:n condicionee. d& ind.icar 

cu~lee serian lae politicue nece~atias y plenes a seguit 

que podr ia.n apl:lcr.rH de: acuu(lo a eut' necesidad6e.. TE.alee, 



175 

y no de: acue:rc:o a un cr itH io global el cual, co.::10 de h&-

cho sucede, rerjudicari~ a los ~stados de: la Pe:deración, 

con el consiguiente de:trimento al campesinado. 

4. DIRECCIO?\ 

En e:eta (:tapa se: inicia la expedición de inetruccionee, in 
. -

dicaoi6n dr. los ylanes a efectu~.ree, eetable:cimi6nto de 

lae re:lacione:s· entre el PE:reonal y loe niv6l6e directivoo, 

la comunicación que de:be de: existir en todas lae áreas y 

nivf>lr:e en f.'Us divHsas formas, las HslacionGs je:rárrtui-

cae, los H,r:ites dE: a1.1tor ide.d y responsabilidad, p!Jro eo-

bn todo la toma de d&cisionee. 

A continuación pasare:mos a detallar a cada uno 

de estos elem~ntoe:. 

l. Expedición de Instrucciones: Se reüactarán las in! 
truccione~ y se exoedirán·por lae vias adr.cua.óae 

para que llr:euen a·su de:~tino, donde se procederá 

a secuirlas 'y a a?licar las políticas, los planee 

y pro~ramae quE: cont&ngan e:~tae. 

2. Plane'e a Efecti.:.aHG: Estos planu d6be:rán rr:al 17.a! 

se: de acu(:róo a loe objetivos perse:p,uidos, de:tE:rmi 

nándo::e pern E:t•to loe E:l<:mE:ntoe l'}Ue debE:Tán de: in

tE:grar la aplic~cidn del mi~mo. 

3. ~<r::lacidn entre el nusonnl .Y E:] Nivel .Uire;ctivo: 

Se bu~c&rá &etablece:r una.relación corói~l E:ntre: 

el u&rDonDl y loe niveles dire:ctivos en base al 
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~rincinio d& coordinación d& int&T&3E:e y que con-

siet& en una eubordinaci6n dE: las uctividnde~ d& 

cada departamento, s6cci6n y !J6H-onal al objetivo 

dee6ado. 

L&. relación s6 dará principalment6 en base a la j! 

rarnuia y al niVf:) d6 autor idnd, si6n1,¿o el pWlto 

de contacto la comunicación. 

4. Ia Comunicaci6n: F.sta e& deberá de dar a todo& lo3 

nive.les, asimbmo debe:rá. dE: sf:r tanto inte.rna. como 

ex"t6rna. 

La comunicacidn interna s6ra vertical ascendente 

(reporte$, h1formes, sugeetionee, quejas, entrevi! 

tas, encuestae, cuestionarios, etc.); vertical de! 

cmdE:nt6 (politicas, r6glae, inf.'ltrucciones, orde-- . 

nee, informaciones, etc.) y hori1ontal (juntas, C,2 

mitée, con~ejoa, rn6sa$ rf:dondas, a~ambleas, TE:Uni~ 

nes, etc.). 

la comunicación E:xterna será aquella que cumpla 

con la función de retroalimentar todo lo que se e.! 

ta efectuando y servirá para d6tectar fallas no 

previst~s en los planes. las fuGntes d6 informa--

cidn ext&rna s6rán: 

a) }(;e.dio~ d6 Comunicaci6n. (Pe:ri6dicor,, .R~Ni.E, 

tas, Radfo, TelE:vi~i6n, r.tc. ). 

b) Oreani~mos P1blicoe 7 Privllloe. 

e) Il(icltos de: Poblaci6n. (::i:.toe. tUti:nos dar~ 

ln ir1fotm&ci6:1 a trc.v'~ d6 ci.;::~tiom•rio~ 

nuc;, le· e Sf:Tf.n n~J ic&ei0~ o a trav~i; dE: e:n-

tt &vi~tu~ li~r&s). 

As!:abmo, e& c,vitará el 1:;i;;tor.crunie:nto u6 la c,.,r.:"1:i 
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ln mie-.11c por con~ióer< ... tsro de i."ltet(s nacio1.al. 

A continua.ci6n obbcrv~nas E:l cue.üro oE: H:lucionee 

de la comunic~ci6n &n l~ orecni?~ci1rr 

OOHUNICACION 

INTERNA E:<TF.!U:A ... -
Horizontal Vertical 

Descendente Ascendente 

Juntas. l'c>l!ticaa. Reportes. Medios de Comunica--

Comit'8. Reglas. Informea. 
ci6n. {Perid'dicoa, R.1 
vistas, Radio, Telev!. 

Consejos. Instrucciones. Sugestiones. si6n, etc.). 

r.eeas Ordenes. 4.ilejas. Organiame Páblicos y 

Redondas. Informaciones. ~trevietafl. 
Privados. 

Asambleas. 

Reuniones. 
!Zcuestae. 

lldcleos de Poblaci6n. 

Cuestionarios. 

-·-
H"+ ... 111imentaci6n 

la co:,1tmi,,uc5.6n debetá de ser dinámica y opo1tuna, 

evitando l~ alteración quE: se pueda dar a ttav~s 

de los canales por los cuales s&a transmitida. 

5. RE;lacionE::: de: Jerarquía: B~tas tc:lacio11&s sG datán 

a nivel directivo y se:rán tendient~s a evitar los 

TOCE:$ p~rsonnl&s, tan frecuenteG en las E:8feTas de 

influencio. p'>lit:i.ca, E:n d:mdE: !10r lo fén€:tal Sé S! 

botea el trabajo ~fectuado por los pratle:ce:soris o 

se: e:et.1rba e:l TE:ali7ado por lo~, colegas inme:c1ia--

tos, cau::>a.ndo daños :¡ trae.toYn!H .. 

Para e:vitar e<:ito, se: e:stablE:cr,fán una si;;r ie: de po

litica::. tr:ncHi::!:tH a acC;ntu.:iT la c0o;:>E:Htci6n y com 

pc.f".e:d::.orr.o, ye. '!U~ e;. tl'avC:. dC; e~to t>E: 1'1f;Tlltit'. 1~ 

conse-c11c i~n C(: l·:>::> ·'.'lbj~tiv1'e. 
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60 Limite de Autoridad y Besponeabilidad: Deberá eet! 

blecerae un limite de autoridad y responsabilidad 

en cada nivel para que asi exista una delimitación 

de labores y ee evite la duplicidad de funciones, 

ya que cada miembro integrante del sistema conoce

rd cuáles son sus atribuciones, sus obligaciones y 

las de eua compañeros de trabajo. 

7. Toma de Decisiones: La Toma de Decisiones es el 

punto clave en el cual reside toda la importancia 

· del trabajo que se ha ef&ctuado. 

En el estudio a reali?.arse, la toma de decisiones 

estarl basada en los datos obtenidos y au an41i--

eis, sopesando todas las probabilidades de 'xito. 

Para logtarlo, se deberá. seguir esta secuencia de 

actividades: 

a) Identificación del "Problema. 

b) Alternativas de Soluci6n. 

o) .confiabilidad 1 Practicabilidad de las Al

ternativas de Solución. 

d) Elección de la Alternativa o Alternativas 

Adecuadas o 

e ) Aplic ac i6n. 

f) Control. 

La toma de decisiones se har' de acuerdo a laa ca

racterísticas que se presenten en la zona donde 

sea efectuado el estudio, evitando el criterio de 

que lo que conviene ~ara una regidn es aplicable a 

todo el pata. 

Con respecto a esto, hareaos notar que en los 8:!! 
teriores planes, ~rogramas 1 nroyectoa elaborado~ por el 
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Gobic:rno, la dr:c iP.idn había e ido to:nada dr: ante111&.no, sin 

faporta1' lo& tr:~ultatioe de les inveetigaciones anli:i'.adas, 

mé.s ai!n, ~sJ.;a~ F.l E:f(!ctuatse, lo son a un nive:l tr:6rico, 

el cual se 6XpTE:sa a trav~s d6 una sr:rie dr: datoe :¡ cifras 

que indican los prom&dioe ~ue: ee obtE:ndtán en un futuro ~ 

mediato.· 

Todos loe r:studioe r:stán b&eadoa en el objetivo 

que: hab1'á de satisfacusEi, es deciT, que van encamin&Cioe 

de antemano a juetificar la tE:t6rica oficial quE: S6 encue~ 

tra en boga, peTélUndos6 objE:tividad con ello. 

5. CONTROJ, 

En E:eta quinta rstapa. se procE:derá a ei:-tablecer loe meca11i! 

moe de control a trav~e de los cuales sr: comprobará la pe! 

feota matcha.de la ejecucidn de los planes. 

PaTa loerarlo, se ptocederá al establr:cimiento 

de una serie dE: eetándaree que hab1'án de satisfacerse. 

Dichos eetándares serán en base de lo obtr:nido a 
lo E:sperado y la acción corrE:ctiva a efr:ctuaree en caso de 

existiT alguna desviaci6n, eeto es con el objetivo dE: que 

la operecidn a re~li7arse er: encuentTe adE:cuada al plan. 

F.l principal objetivo del conttol en eata inves

tieaci6n eetá la d~ ~rocurnr que todo lo planeado eeú efe.2_ 

tuado sin deElviecionr:e y en caso de habnlas; deter~.1inaT 
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en d6nde ee h.an dado los p1obl6mae, eus causas, quUn es 

·.el TE:l!-poneable:, cuál rse la aoluci6n, etc. 

Ahota bi6n, e:n e:ete caso el contTol aetá llE:vado 

a t1ea niveles, que eon: 

· z. Nivel de:. Cont1ol Administrativo: Beta conttol 

ae lle:vad. a cabo· para evitar loe HTOTCJS que 

puedan eesta1ee en la rµlminiettaci6n, tales e~ 

mo loe que se dan en las comunicaciones, los 

pre~upueotos as:ienadoe, politicae a eeguit, 

plan6e, etc. 

II. Nivel de Conttol ''cnico: Este ae14 efectuado 

poT t'cnicos en lae áte:as de estudio, lo~ cua

les ee encarga1ibl de tevisat que la a~licaci6n 

de los planes y politicaa eeá la cortecta. 

En e~te aspecto, el t~cnico eetvitá de a9oyo 

al campesino, ya que debetá de conocer a fondo 

la te:gi6n y su d& la capacidad t'cnica reque

rida pata poder asutnit un papel d6 eupetvieot 

en laa laboree qu6 se efectáen. 

III. Nivel de: Control Eaterial: Bate conttol serA 

efectuado con "1 fin de mantem.r al día el in

ventatio de lo~ r&cureos qu& ~e poseen, aei e~ 

mo la forma e;n ~u~ &on utili1ac1oe. 

Para la comr,iTobaoHn de. la c.!'E:cti'li~ail de los 

conttoltól' ef. CTE:nrán sistr:mas ck control, o sea, control 

dtó controlE:l', lo~ cualE:r, ?k~d~n ser ln~ rráficas, lo~ ee~ 

t~ndi:\rE;s, €:te. 



tJDa Y•I' qua ban •ido ejeouta4u 1u otnoo eta
, .. d6l proceao lidatniatratiYo~ l•i• volY•r' a.iniciar .. 

de nuev~, con la~ mejora• qu• ••an nece1a1t.u para obtener 
un llÚillo ele ttDdiaiento ., UD Mjor lMneficie 

UOODNDAOIOllBS 

Bl Ejido !ipo, (aeflalado en •l ca,,ltulo IV") cuenta con la 

ventaja de que debido a'la diveraificaci6n de aua activi-

dade•,' eue mieabroa r•eultarlan lMn•ticladoe, "ª que •• 
evitarla la parcel1Pacidn de la tierra, la aonoproducci6n, 
to .. ntaria la cr•aci6n dal cooperativl .. o, la creacidn de· 
-.roinduetrlaa 7 la aparicidn de un uolo de deearrollo que 
contarla con aua propio• ucurao1. 

Otra de lae ventajas que a,ortatla aetia la deli 
' . -

altacldn del Bjido a un irea dietr~buicla en un pent .. ono, 
con lo que .. unlficaria el ctiterio eobre la &xtenai6n · 

··de terreno que d•beria de abatcar el B~ido. 

·. 
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DE LA REFORllA AGRARIA 
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El dia 29 de diciembre de 1983 el Congreso de la Unión de

cretó la reforma, adici6n y derogaci6n de diversas disposl 

cionee de la Ley Pederal de la Reforma Agraria a trav~s de 

un articulo dnico, siendo afectados con ello los articuloa 

20., 7o., 80., 10, 11, 12, 13, 16, 40, 41, 42, 64, 85, 89,. 

91, 92, 96,. 112, 117, 121, 122, 126, 130, 135, 136, 138, 

il.44' 145, 147, 163, 166, 170, 185, 188, 198, 200, 210, 

225, 241, 259, 272, 283, 292, 293, 294' 295, 298, 300, 

302, 304, 309, 318, 319, 326, 331, 353, 356, 358, 359, 

.362, 366' 368, 370, 431, 432, ·433, 446' 448', 470, 476 y 

480. 

En lamay-oria de los artículos la~ reformae he-

chas son de orden administrativo, destac6ndose au car4cter 

formal y procesal, como es en el caeo.de los articuloa 

20., (fracci6n IV) 10, (fraccionee Y 7 IX) 11,(al inicio) 

13, (B. ftacci6n IV) 41, ffracci6n IIl) 11~, ffraccion 

VII)·y el 259 (al inicio) que son reformados en los ~árra

foa· que dicen""SecTetaria de Agricultura y Gana.dula" y 



•secutaria de Recursos Hidráulicos" por "Secretaria de 

·.Agricultura y Recur.sos Hidráulicos". 
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En el articulo 318 se adiciona una atribuci6n 

más a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

que es la de informar a los ndcleos interesados de pobla-

c i6n sobre la dotación de aguas, y como complemento, en el 

articulo 319 se le da capacidad de que una vez que se le 

solicite, proceda a investigar a petici6n de la Comiaidn 

Agraria llixta. 

F.n el articulo 16, en eu reforma actual, obaeYV! 

moa que se delega autoridad sobre el Secretario de la Re-..: 

forma Agratia, ya que en el anterioT c6digo solamente el 

Presidente de la República estaba capacitado para ~esolve1' 

sobre loa asuntos Bf;Tarioa. 

En el art.iculo 89, (que a au ve?. ae complementa 

con el articulo 432 reformado) tenemos la euspenei6n o P1'l 

vacidn de loa derechos a un ejidatario 'y/o comunero, la 

cual sólo -puede decretarse por reeoluci6n de la Comisi6n 

·Agr&Tia Mixta. (:F.n loa anteriores art:f.culos 89 y 432 la f! 
soluci6n definitiva s6lo podía ser dada por·e1 Presidente· 

de la República). 

En los artículos 91 1 92, son delimitadas las 

atribuciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Bcol! 

gia para la locali?aci6n y 811l~liaci6n de una Pona "X" de 

urban11aci6n, en base a estudios y coordinac16n con loa I! 

biernoa eatatal6a y munici~al6a correspondientes. 
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El artículo 126 indica que: las p1'opiedade:a expr.2 

piadas que: sean de:stinadas a un fin distinto del ae:ñalado 

o en un pla10 de 5 años, ai no han satisfecho el objeto de 

la expropiaci6n, el Fide:icomiso Fondo Nacional de Pome:nto 

Ejidal podrá demandar la TéVGrsi6n de bienes. 

En el articulo 138 se da el diafTute común de 

los montes a los e:jidos y comunidade:s, mie:nttas que: en el 

ante:rio1' se: señalaba a loe Gjidos no forestale:s. 

En el articulo 147, se adiciona la conside1'aci6n 

de que los Gjidos y comunidade:s constituyen una unidad de 

desarrollo Tutal, asentandó asi su continuidad en el sist! 

ma agratio actual. 

En Gl articulo 16ú, se e:stable:ce: la obligación 

de que los comisariadoa de:posite:n el fondo comdn de:l Ejido 

o Comunidad e:n las oficinas de Nacional Financiera, (en el 

atticulo ante:r ior se indicaba al Banco de Jf.~xico) o en las 

institucione:s que e:lla dE:tE:rmine, ~ara que posteriorme:nte: 

se concentre en el Fideicomiso Fondo Nacional de:l Fomento 

Ej id al. 

Como pode:mos obs&rvar, E:n E:l articulo 166 se nre 

se:ntn una anomalía administrativa, ya que: e:n ve1. de: se:r E:n 

tr~gados los fondos de mane:ra dire:cta el Fid~ico~iso Fondo 

Nac ionA.1 dE: Fo::imto Ej idal, {stoe son dados a. Nacional Fi

nanc ie:ra, '\)rovocando nsi mismo una rlu'.)licidad áG funcio--.:. 

ne:s, .va rrue: um! dE: las atr ibuc·i.mti: de:l Ficlf;icor.iiso e:s le 

dé la i!1formaci6n, Ja cual a su VE:? si; da corr:o oblicaci6n 
a Nacional Pllianc:e:ra, con lo qu& S! provocarían más tr~m1 
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tes burocráticos, evitándose la agili7aci6n administrativa 

y por consiguiente, la creaci6n de mecanismos complicados 

para el manejo de los fondos :r de la informaci6n, a menos 

que exista un acuerdo sobre el tipo de informaci6n que ha

brá de daT cada dependencia. 

El articulo 433 tambián mantiene relaci6n con 

los artículos 89 y 432 en cuanto a las resoluciones agra--

rias. 

En el articulo 138, se observa que en el primer 

apartado del parrafo nrimero dice lo siguiente: 

" ••• y con la aprobaci6n de la Secretarla 

de la Reforma Agraria". 

ID cual nos viene a señalar un reforr.arniento del 

paternalismo ya existente del Gobierno hacia con los cemp! 

sinos. 

Las reformas que han &ido mencionadas, pero que 

ya no se anali?an aquí, son más bien de carácter grarnati-

cal, aunque ~odemoa observar que subsisten algunos erro•-

ree, ya aue en los artículos 48, (fracción XVII) 49, (frac 

·ci6n V) 56, (fracción IV) 63, 146, 153, 169, 230 1 232, 

(trace i6n II) y el 301 no se tEsforman los panafos de •se-· 
cretar ia de A~r icultuTa y Ganadería" y "Secretaria de Re-

curaos Hidráulicos" !)OT 11·secretada de Agricultura y Recur 

so~ Hidr,ulicos". 

Auar~e, con te~uGcto a los articulos 89 y 432, 
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observamos que el Ptesidente de la República delega la au

totidad cotrespondiente a la Comisión Agraria Mixta, tra-

tando con ello de agilitaT los trámites adm:inistTativos y 

teducit el trabajo en los negocios concernientes a eu in-

vestiduTa. 

A pesar de que las modificaciones no vulneran la 

estructuTa del Ejido o de la Comunidad, los partidos de 

oposici6n, (P~S. PSUM. y PST) formularon una serie de co-

mentarios aduciendo que la reforma a loa artículos ya cit,! 

dos se ononia al texto de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos en el articulo 27. Sin embargo, 

la mayor!a de las afitmaciones fueton dogmáticas, pero no 

demostraban ni argumentaban pTuebas en dónde se señalase 

que las modificaciones fueran contrarias ~l espíritu d~ la 

ley. 
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COl<ClUSIONES 

A t1av~s oE:l pTE:~tntE: trabajo, sE: ha vi~to anali1ada le sJ: 

tuac i6n por la quE: atTavif:Hl. r:l siete,ma agr !cola na.e ional, 

el cun.l, l;:.jos d<:: f:ncontta.T uni~ soluci6n Teal pau:. aliviar 

sut: ptoble:r:a.,, dia n die. lo~ VE: aumE:ntaT pror;Hs-ivame:utí: 1 

y c6:no de: manE:ra. inr;E:ntE:, J.;;.s polHicas oficüü&$ contt ibE 

,'fE:n a :lncr;::mM1tsr eu inop~r1:;11cia e in!:ffoic-:nci~ .• 

la podci611 pl).litica fü,l Goukn10, le. cw.ü eG 

traduce: i::n poi:tu1as- ofit:ialc.t:, }1a c.oco.be.do los funóru:ie:r.tos 

por 19t:· cu~üE:e la naci6n H~ l<:ve.nt6 E:n n:rmas. to::- prin.ci.-

pios s·~&tE:niuoe por caudilloe. como E.11iJ.üt;10 Za.pata, l'rP.n-

cisco I. r:.ac'!c:ro, Ve:ni.'!:ltfano Cane~.1a1 JlH1.':'. d.i.'ldHU úl•.'.G7.J.1.1, 

etc., &é lH'..tl C•)l:'l"!Hti.do !:lr, ~·c:·n6i:1a c1i:, mi :··t.rtidii;.mo qu~ he. 

h«rocho de: ) r.;. Rt:•!olu.:: i<S:: mi.:.ir.i::. un f<mte.!:'má. 

E& '.'Or <:Jlo "'1.lE :=.!: i:~r:o1-:c, le nr,~r, ;.ic'U;c1. cir: E:fr:c-

tuat mi cr.!T.bj.o :-rnf:;1:d 11 <:r. l<. f:~trpcttai;i. u.~-r:i.cola el<: la !1~ 

ci6n 1 !"úT') peri.:. lor.rr~rlo, a."li:<::: E.::· fü;cr.;;.aTi:i rt.l).::l!"icur 1:.:.. 

t;e-tTuotuu:. politice. dr::l pe.1:::.-, di:, le;. c:tt2.l
0 

C;mana:.1 toó.e.e lP.e. 

de:c i~fo!l(;t' .. tr <Lf.CE:né!f!ntr.:1~,c- ~¡;~ i::.-f :e tan r-;. la vicl:;. tn ci;n::;--
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rul. 

~c~e c~~tio de:b(;rá af00tar u toao e:l t&rritorio, 

y <lGbC:;rf.. ntr e:n lor· as:ie.c:toF. e:con6micor., ::ce: if.,l(·!:- y po.!it.! 

e os. 

El Gobie:rno ñe:berá nc.vcir i:,u rE:ctorin econ6aica 

c,n el EGtado y de:vJlvr,r cr&.üuala:énte:: las lihe:rtnd6fl que: 

.proe:r6~iv~-!!nE:ntc. han sido af.'e:ctadús t:. trav~r, dE:: la pro1:.ulE!!; 

ción c16 u."'!a ser iE: cii:: leyes y üE::.crr.tos pre" fr¡(;ncü'.lt:s que 

le:jos de be:ne:ficiar a la ciudadanía, la pe:rjudic:m so~~b~ 

dole su~ de:re:choa cdmo es en e:l caeo db loe hrtículoa so-

ciali~antes 25 y 26 constitucionales, modificriios el 3 de: 

fe:brero de 1983. 

Con TE::.Epecto a esto, podemos 6e:cir que: mientras 

más se re:glam&nta la vida, mls libE:Ttad~s ~Eta pierde. 

El Ejido debC:;rá sEr ade:cuado a los cr.mbios futu

Yos que e:;tán por ve:nir, la for:na coltctiva d6 producción 

no 1medi:: permane:ce:r e:e.tática, tie:ni:: r¡ue variar o de: lo con 

trnrio SE: ae:struirá a SÍ misma. 

Lú conclusi6n r¡ue ef:: obtiE::nfl d6 todo e:ste: t:raoe

jo e~ que: para que: la tie:rra produ~ca de:be: roonificur&e to

dr; la e:r:trn.c•.;ura a.:-::rarin de:l paia, y tornar c.. b::.ce:r del 

ca11rpe:r,ino propie:tario dr, la tiE:rra 11ue: culti·1ra.. S~lo a1:.f 

se· locrará dar ur.a eoluci6n f&:::tible al ;-.roblE:1:1t. arrar io. 

L6be:rá dE: c1nn:c, li'1&..JOT e-.ufr, ft le. ir.icir:tiv::.· ·priva 

Gay rc:c.t:..::i1' la politir.'!n CiE: '"·T'=Cioe, .Y ~i r:::. ryfE:-Cis•), a~sé 
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paH:cHla, porr1ue lejos de: i.>E:r un be:ne:ficio se ha totnado 

e:n una catea ~con6mica de:bido a los subsidios que: la sos-

tie:ne:n, a la par que: e:vita la libre: compete:ncia y fome:nta 

el mono-rolio de las grandE:s compafi!ae patae:t1tata.les, que: 

en la mayotia de: los caeos operan con núme:ros rojos y las 

compañías transnacionale:a, las cuales poseen la capacidad 

económica y t~cnol6gica para soste:nerse y obte:ner pingttes 

be:neficios en de:trimento de la economía nacional. 

El impue:sto al Valor Agregado, (IVA) de:be:r~ dE:B! 

pare:cer, ya que se ha convertido en una carea. tributaria 

que le: jos de favorecer al campo, lo expolia, y Eisto e:s de

bido a ~ue una VE:7 que: los productos eon industrializados, 

eu costo de: ad~uieición se: e:le:va, con lo que: la inflación 

se incrémE:nta, causando más ~roblemas en el de: pot si en-

íe:rmo sistema e:con6mico de:l pais. 
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ANEXO. I 



ACT ·C:0·07 ·07 

SECRETARIA DE LA REFORl.~A AGRARIA 

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES PUBLICADAS, POR PERIODOS PRESIDENCl11.LES 
DE 1915 A JUNIO DE 1980. 

PERIODOS NUMERÓ SUPERFICIE BENEFICIADOS 

VENUSTIANO CARRANZA J915-1920 326. 381,926 77,203 
ACCIONES EJIDALES 326 381,926 77,203 
DOTACIONES 
A•.~PLIACIONES 
R ESTITUCIC NES 

NUEVOS CENTRCS DE POBLACION 
TERRENOS COMUNALES 

ALVARO OBREGON 1921-9124 748 . 1,730,686 164,128 
ACCIONES EJIDALES 739 1,715,582 161,788 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 9 15,104 2,340 
TERRENOS COMUNALES 

PLUTARCO ELIAS CALLES 1925-1928 1,622 ·3, 186,294. 302,539 
ACCIONES EJIDALES 1,620 3,1,73,149 301,587 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLAGION 1· 196 607 
TERRENOS COMUNALES 1 12,949 345 

EMILIO PORTES GIL 1~29·19JO 1,350 2,438,511 187,269 
ACCIONES EJIOALES 1,343 . 2,433,223 186,654 
DOTACIONES •, 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE P08LACION 4 2,981 519 
:TERRENOS COMUNALES 3 2,307 66 

PASCUAL ORTIZ RUBIO 1931-1932 540 1.~25,752 57,994 
ACCIONES EJIO~LES 538 909,617 56,724 
DOTACIONES 
AMPLIACiONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOSCENTñOS DE POBLACION 1 646 110 
TERRENOS COMUNALES 1 315,489 1,160 

ABELARDO L ~ODRIGUEZ 1933·!935 1,581 2,060,228 158,393 
ACCIONES EJIDALES 1,576 2,047,196 í58,139 
DOTACIONES . 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 1 4,072 123 
TERRENOS COMUNALES .4 8,980 131 



PERIODOS , NUMERO SUPERFICIE BENEFICIADOS 

LAZARO CARDENAS 1935-1940 11,334 20,145,910 764,888 
ACCIONES EJIDALES 11,309 20,074,706 760,407 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 15 32,339 2,802 
TERRENOS COMUNALES 10 38,865 1,679 

MANUEL AVILA CAMACHO 1941-1946 3,074 5,970,398 122,941 
ACCIONES EJIDALES 2,899 5,289,382 111,121 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 8 17,540 986 
TERRENOS COMUNALES 167 663,476 10,834 

MIGUEL ALEMAN VALDEZ 1947-1952 2,245 5,439,528 108,625 
ACCIONES EJIDALES 2,066 4,167,252 87,688 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 22 43,226 3,368 
TERRENOS COMUNALES • 157 1,229,050 17,571 

ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1953-1958 1,745 5,771,721 226,292 
ACCIONES EJIDALES 1,501 3,469,958 191, 115 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 40 93,890 4,584 
TERRENOS C<;lMUNALES 204 2,207,873 30,593 

ADOLFO LOPEZ MATEOS 1959-1964 2,375 9,308,149 289,356 
ACCIONES EJIDALES 

. 
1,984 5,274,836 210,804 

DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 303 2,875,447 49,674 
TERRENOS COMUNALES 88 1,157,866 28,878 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1965·1970 3,912 23,055,619 374,520 
ACCIONES EJIDALES 3,028 14,031,826 220,193 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 532 4,162,690 46,579 
TERRENOS COMUNALES 352 4,861,103 107,748 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION AGRARIA, S.R.A. 



PERIODOS NUMERO SUPERFICIE BENEFICIADOS 

LUIS ECHEVEARIA 1970-1976 2.208 12,243,317 223,250 
ACCIONES EJIOALES 1,315 4,032,557 97.085 -
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACIÓN 542 4,796,828 41,620 
TERRENOS COMUNALES 351 3,413,932 84.545 

JOSE LOPEZ PORTILLO 1977-1980 1.436 ·2,924,610 104,218 . 
ACCIONES EJIDALES 1,128 1,979,987 65.766 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES· · 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 157 419,696 . 11,705 
TERRENOS COMUNALES 151 524,927 26.747 

TOTAL 1915-1980 34,496 95,882,649 . 3,161,618 
ACCIONES. EJIDALES 31,372 68,981,197 2,686,302 
DOTACIONES 
AMPLIACIONES 
RESTITUCIONES 

NUEVOS CENTROS DE POBLACION 1,635 12,464,655 165,017 
TERRENOS COMUNALES 1,489 14,436,797 310.297 

DIAECCION GENERAL DE lt~FDRMACION AGRARIA, l.AA. 
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ANEXO JI 



INSTITUCIOfü::s Q[S DAN SU APOYO AL CAJ1:PO 

l:'ublicado en el Diario Oficial el Lunes 15 de nJvie~~ro do 1992. 

La colU!Lna a la derecha contiene su n6:nero de inscripci6n en el 

llegistro, el cual está compuesto de cinco dígitos; loa dos primeros corres

ponden al ramo de la ~ecretaría de Estado o Departamento Administrativo que 

coordina el sector dentro del que se agrupa cada entidad y los otros tres 

dígitos corresponden a un orden alfabético por sector. El número de inscriR, 

ci6n de las entidades que por alguna raz6n no so encuentran sectorizadas se 

inicia con.los dígitos 00, 

Con el fin de poder detertrinar el sector en el que se encumtra 

agrupada la entidnd, a continuaci6n se presenta el ni1mero de ramo de las d.! 

·pendencias que fungen corr.o coordinadoras: 

04 Secretaría de Gobernaci6n 

05 Secretaría de lelaciones Exteriores 

06 Secretaría de llacienda y CrMi to Pdblico 

07 Secretaría de la Defensa :.acional 

08 Secretar1a de Agricultura y Recursos Hidr,ulicos 

09 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

10 Secretaría de Comercio 

11 Secretaría de Educaci6n P'6blica 

12 Secretaría de ::ialubridad y AsiBtencia 

14 Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social 

15 Secretaría de la lteforma hgI'aria 

16 ~ecretaría de Pesca 

18 ~ecretar!a de Fatriconio y Yomento Industrial 

20 ~ecretar!a de t1senta1•hntos humanos y Obras Pdblicas 

21 Secretaría de 'i'uriBm 

25 ::iecretada de :-rograir.aci6n y treeupuesto . 

30 Departa!llen to del Ui s~ri to 1' e1eral 



B. 

12. 

13. 

16. 

29. 

~. 

39. 
52. 

57. 

63. 

65. 

66. 

67. 

66. 

3. 
23. 

31. 

42. 

51. 

REGISTRO DF. LA A1?.1INISTRACION PU3I!CA 

FEDEHAI PARAF.'.3TATAL 

ORGAlilStOS DF.SCEN'fRALIZAOOS 

Centro Nacional de Investigaciones Agrarias ••••••••••••••• 

Comisi6n Hacional de fruticultura •••••••••••••••••••••••.• 

Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera ••••••••••••••• 

Comisi6n Nacional de lonas Aridas ••••••••••••••••••••••••• 

Forestal Vicente Guerrero ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Instituto f.exicaJIO del Comercio Exterior •••••••••••••••••• 

Instituto Mexicano del Café ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Instituto Racional Indigenista •••••••••••••••••••••••••••• 

Patrimonio Indígena del Valle del l'.ezquital .............. . 

Productora Nacional de Biol6gicos Veterinarios •••••••••••• 

Productora Nacional de Semillas ••••••••••••••••••••••••••• 

Productos ~orestalee de la Tarahwr.ara ••••••••••••••••••••• 

Productos Forestales l'lexicanos •••••••••••••••••••••••••••• 

Promotora del ~.aguey y del Nopal •••••••••••••••••••••••••• 

Eio!PRESAS DE i'ARTICIPAClON ESTATAL i•iAYOuITAlUA 

Aceitera de Guerrero. S.A. de C.V. (1) .................. .. 

Alimentos B~lanceados de ~Jxico, ~.A. de c.v ........•....• 
Aserradero P&palo, S.A .... , .............................. . 

Aserraderos T~cnioos Hacionalea, S.A •••••••••••••••••••••• 

Azucarera de la Chontalpa, S.A •••••••••••••••••••..••.•••• 

Beneficiadora de Frutas Cítricas y Tropicales de Colin:a, •• 

S.A. de C.V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.• 

52. Beneficiadora de ~rutas Cítricas y 'I'ropicales de Guerrero, 

S.A. de C.V., •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

53. Beneficiadora de Frutas Cítricas y Tropicales de Oaxaca, • • 

S • .a. de C.V. (3) .•••••••.•.••.•••.•••..••••.•••••• , ••••••• 

llJ l3J Ver índice de r.otas sl final de la lista. 

. 08125 

ce145 

18166 

00155 

00355 

10250 

00400 

11300 
00450 

00460 

08470 

osa 
C'6490 

08455 

00055 

C8J80 

C'8105 

00106 

18106 

08110 

08112 

00114 



55. 

57. 

. ·62. 

83. 

Bodegas .lturales Conasupo, S.4. de c.v •...••.•••.••••.•.•• 
Caf&a y Cafeterías de ti&xi.co, S.A. de c. V .............. .. 

Celulosa del Pacífico, S.A ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Compaf\!a Forestal de la Lacandona, S.A ••••••••••••••••••• 

107. Complejo i'rut!oola lnduatrial de la Cuenca del Papaloa-. 

124. 

126. 

167. 

169. 

175. 

176. 

181. 

182. 

186. 

191. 

197. 

pan, S.A de c.v ••••..•..••••••.....••••••••••.••..•.•.••• 
Cba.pas 1 TriplaJ, S. A •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• 

Desarrollo Industrial del Caf6 1.exicano, S.A ........... .. 

Btla, S.A •••••••••••••••••••••••••• , ..• , •••••.••••••••••• 

ixportacidn de ~abacoa ~e%icanoa, S.!. de C.V ••••••.••••• 

P'brica de Tractorea Aer{oolae. S.! •••••••••••••••••••••• 

ie191ntaciones l!ezicanaa, S.A. de c. V ................... . 

1ertilisaat .. Foef'atadoa t•Jd.canoa, S.A •••••••••••••••••• 

Pertilisant .. ilezicanoa, S.A. (PKR'l'll-!El) ••••••••••••••••• 

Pidep&l. S. de ~.L. de I.P.7 ~.V••••••••••••••••••••···•• 

fomento Indu9trial lorestal, S.A. de C.V ••••••••••••••••• 

Prlatíce»la ,,.rcantil, s.'· ............................... . 
217. Iapulsora Guerrerense del Cocotero, ~. de R.L. de I.P. y. 

226. 

m. 
YJ7. 

,10. 

31.l. 

344. 
,67. 

368. 
393. 

c.v. (2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Industrias Poreatalea Integral.ea, S.A •••••••••••••••••••• 

Inaocticidu y rertilhantea fluicanoa, S.A. de C, V., •••• 

Leche lnduetrialhada Conaaupo, S.A. de c. V ............ .. 

lladeru Inchastriali1&daa de ~ntana Roo, S.A. de c.v .. .. 
l'af1 lnduetriallsado Cona11Upo, S.A. de c.v .••.••.•.••.••• 
Nutriaez, S.A. ele c. V •.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 

Productos de rederas iinae. S.A ••••••••••••••••••••••••.• 

Productos Induatrialiaadoe de Caf6, S.A •••••••••••••••••• 

Promotora Inda.tri.al del Caf,, S.A. de c. V ............. .. 

395. l'romotora Uacional para la Producci6n de Granoa Alimenti. 

400. 

414, 

417. 

cioa, S. de a.L. de l.P. 1 C.V ••••••••••••••••••••••••••• 

~roYltKlora Conafrut, S.A ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Resinera EJidal de i·iichoacán, S.A ••••••••••••••• •· ••••• •· 

Sales de Zacateca.e, s . .-...••..•............•............. 

l2) Ver lndice al final de la lista. 

10085 

08118 

18140 

08160 

08165 

08135 

081B> 

0838, 

08205 

18287 

08215 

18294 

18296 

08:530 

08335 
{1!'60 

08375 

083f!T 

08395 

1029> 

08420 

10295 

~445 

00475 

0849:5 

08503 

08505 

08510 

tw3525 

08535 



422. 

423. 

.453. 

454. 

475. 

479. 

l. 

2. 

'· 6. 

la. 

26. 

l. 

25. 

22. 

26. 

35. 

Socios 8jidales, S.A. de C. V ............................. . 

Socios toreatalee, S.A •••••••••.•••••..••.••••••••.••.•••. 

'l'abame Aztecas, S.A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taba<X>s l~xicanoe, S.A. de C.V ••••••••••••••••••••••••••• 

'Priplay de k'alenque, S.A ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uni6n Forestal de.Jalisco y Colima, S.A •••••••••••••••.•• 

1ll l'ROCE3> DE LI-"lDAClúli 

Adoqui.nes, S.A •••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• 

Agría>la de Agua duena, S.C.L •••••••••••••••••••••••••••• 

Acropl4stico de Tlaxcala, S.A •••••••••••••••••••••••••••• 

C&les del Estado de Chiapas, S. de R.L ••••••••••••••••••• 

Impulsor8 Ganadera de ~~clloac,n, S.A. de c.v •••...••.•••• 
Insecticidas y Pertilisantea Ejidales Mexicanos, S. de ••• 

a.L ••••••.••••.••.••••••••••••.••.••.••••••••••••••.•.••• 
1111.deras toldeadaa de llura11,1t1, S.A ••••••••••• ~··•••••••••• 

1.6xico Arteuul, S.A ••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 

Racional de Servicio• A«ropecuarics, S.A. de c.v ••...•..• 
Productos Ucteoa Ejidalee de San Luís Potosí, S • .t. de ••• 

~.L .•••...•...•....•.....•.•...•........•........•..•.... 

Promtora Ejidal, S.A •••••••••••• , ••••••••••••• , ••••••••• 

B>ll'RESAS DE PAR'I'ICIPACIC5 FETATAL .Mil¡)RITAIUA 

Alimentos del Fuerte, S.&. de c.v •.••...•.•••••.•••.••••• 
Industrias forestales de NRyarit, S.A •••••••••••••••••••• 

FIDEI001;ISJS DE LA ADJ'IIfllSTHAClvN PUlil.ICA FED&IW. 

fideicomiso Campaña t.acional Contra la Garrapata ••• • •• • •• 

lideicomiso de ltieeo Comp11rtido ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

iidelcolileo de laa J:o'ruta!'" C!tricns y Tropic11les. (FlD&-. 

IHU'l') •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • •' ' • •' • ' ' • ' ' • • • 

FideiooL'lioo para CrMit.os en "'reas de ilieec> Y Temporal ... 

00545 

0855U 

06560 

08565 

08570 

08690 

C8>65 

18066 

08075 

08120 

00370 

08390 
08425 

OB4JO 

08440 

08495 
08500 

CBl90 

08385 

082'.5v 

083:31 

0~295 

06440 



~43. i'ideicomiso para el Ce>legio &lperior de ~cultura Tro-. 

pi_ cal do C4rdenae, Tab ••••••• ••••••.••••••.••.••••••••••• 

45. Fideicomiao para el Desarrollo de la Zona Henequera •••••• 

46. lideicomiso para el l..lesarrollo de .Proyectos Silv.!oolas ••• 

Industrial ea •..••.•••.•••...•.. .••....•.•.•............ •· 

49. Fideicombo para el Eatablechiento de un Sieteu de Co-. 

111ercializaci6n de Productos Aerfoolea .l'erecederoe •••••••• 

56. Fideico¡¡¡i.a;¡ para el Instituto N
0
acional de Investigaciones 

Agrloolas •.••.•.•.•••...••. ..•.•..•••....•••.••.........• 

57. Pideicolliso para el i".anejo del Ponde Nacional de Pomento. 

Ejidal ••• ••••.••.•••••.•••..••.••.•••••••••.••••.•••..••• 

59. Pideicomieo para el Otorgril!d.ento de Becaa a Campesinos ••• 

Caaclelilleroa ••• •..••••••.••••.•••.••..•••••.•.••.••..••• 

60. Pideicomieo para el Utorgamiento de Cr&!Uoe a la Poree-. 

t:a1, P. C.L ••• ••••••• • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • · • • • • • • • • 

66. Pideicoieiso para el Sostenil!li.ento del l'atrimonio Incl!gena 

del Valle del ~.ezqui tal ••••.•.•.••••••..•••.••••.•...••.. 

68. Fideicomiso para Estudios y Ylanea·de Desarrollo i.grop~. 

cuario y Programas de Cddito Acrlcola. (FEDA) .......... . 

Pideico:nillO para la Capaci tacicSn Forestal Campesina •••••• 

81. F:ideicomi., para la E:zplotacidn de la hierba de Cucteli-. 

lla •••..••.••••••••.••..•••.•••••••••••••••••••..•.••..•• 

83. Fideicomiso para la lnveatigaci6n 1 la EducacicSn Agropo-. 

cnaari.a y Poreatal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

84. Pideioolllieo para la Organizacicfo y Capacitacidn Cal:!pesi11& 

86. llideioollieo para la Jlehabilitaci6n de Agricultores de la. 

~ri.arca. Laguaera • •••••••••...•••.••••.••.•.•.•..•....•••• 

Fideicomiso para Obras de Infraestructura Rural. (YOIR) •• 

lideicomil!O para (,bras Sociales a Campesinos Cafleros de •• 

Escama itecuraos. {FIOSCEH) •• •••••• • ••••••••••••••••••••• 

98. Pideicomioo para útorear Crlditoa Agrpecuarios en San Pe. 

dro de las Colonias, Coah • ••••••••••••••• • • • • • •• • • • • • • • • • 

105. Pideico~iso qÚe Tendr& por Objet.o la Inveetieaci6n, el•·· 

Cultivo y 111 ..:Ornercial i.zn::i~n del lntl.o ilatural •••••.••.•• 

08235 

08270 

08275 

10220 

<:8255 

15100 

08225 

08245 

08285 

08310 

06615 

08315 

18322 



108. 

112. 

Fondo Candolillero •••••••••••••••••••.••••••....•.••••••• 

rondo de i'omeato y Apoyo a la Aeroindutria ••••••••••••••• 

115. Fondo de Garant!a y Descuento para las Sociedades Coopera 

ti vas. (!'C>OOC) ••• •••••••••••••••••••••.• , .••••.••• , •••••• 

119. Pondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganade-. 

124. 

126. 

111. 

l'.30. 

140. 

2. 

5. 

rla y Avic\ll tura .....•.....•.....•....•••.•....•.......... 

Pondo Especial para linanciamientoa Ágropecuarioa. (FEFA) 

tondo forestal . ..................•.....................•. 

~ondo Gana.dero • •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••.••••• 

Pondo llacional de ¡omento Cooperativo Pesquero ••••••••••• 

Pondo para el í'omento de la Ganaderh de EltportacitSn ••••• 

• i'OOCia> DE ~TINCION 

'ideioomiao .lijidal ~ey federal de AgUae •••••••••••••••••• 

li'ideicomt.ao para •poya a la Gan&clería de los Estados de •• 

Sonora y Baja Cal.ifontia ttorte ••••••••••••••••••••••••••• 

12. Fideicomiso para Crld.itos en la Siembra del i'rijol o JI.ah 

a C&mpesinos del Sur de Sinaloa •••••••••••.•••••••••••••• 

14. Jideicomieo para el ap:rovecha1rJ.ento de .l'iaderas Utiliza-. 

bles en U.xpanapa, Ver •. ••••. ; ....•.••..•...........•..••• 

18. 1ideicomi111> para el Otorpmiento de CrMitoe para el Cul. 

tivo de la P:lfta en Loma Bonita, Oax ••••••••••..•••••••••• 

26. fideicomi~ para la Operaci&n de la Unidad Ganadera Eji-. 

dal l'ranciaco ~reo. (antee "Hacienda del. Ojo") ......... . 

'.30. fideicomi9o para la Mhabili taci~n de la lndUAtria rlata. 

nera de 'l'abaeco y tlorte de Chi1tpaa ••••• , ••.••••..•••••••• 

i'ideicocúeo para las Siembras de riúz, Frijol y Cacahuate 

35. 1ideicomiao para Otorgar Cr«li toe a .tlgrlcul to res de Di ver 

sas itegier.1Je del l!:i.tado de Chihuahua •••••••••••••••••• ~ •• 

36. Fideicomiao psra Otor¡r.!r Cr'5itoe a Agricul toree de Nita. 

08240 

06580 

06600 

06630 

08340 

00343 

161'35 

08345 

C8'.305 

08250 

00515 

08260 

00543 

06505 

00611 

·06450 

mros, 'laftll'\e:. • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • . • • • . . .. • • • • • • • • • • • • • • • 06515 

39. Fideioomiso parA que se Otorguen Cr'5i tos basta pt)r el 50 

por ciento de loe Costos de Op. par11 ¡;ulthos de AlROddn. 



1 So:r90 • • • • • • • • • • • • • • • •'• • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 00597 
.45. Fideicomiso Unico para el Deeanollo de la Flora 7 la Pau 

na A~ticas •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• v •• 00618 

UlDICB DE HO!AS 

(1) Ha aido acordada • tuaicSn siendo lata la entidad fusionada. 

(2) Ba aido o.cordada .u tusicSn, aubaiatieado esta entidad como tuaionute. 

(3) Ba ddo acordada la participacl6n eatat:.l en la emprea est.ando pendien-

te de formalizarse la conati tucidn de la mam. 

'" 

'' .. '.·¡· 

~.\ 

') 
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ANEXO III 
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ANEXO IV· 
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