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I N T R o D u e e 1 o N 

México, pafs con una alta población juvenil, es nec~ 

sario establecer prog~a~as de desarrollo nacional, para 

que ~sta gran porc16n de j6vene~. que no superan los 30 

. anos, comiencen a desarrollarse en las diversas &reas -

de la producci6n, es por esa razón que como una aporta

ci6n a la Universidad Nacional Aut6noma de México, dec! 

dimos realizar con el apoyo y dirección de los maestros 

del Seminario de Derecho Agrario, este trabajo que se -

enfoca a la participaciOn de la juventud mexicana, den

tro del proceso de reforma agraria, entendiendo desde -

luego a la misma, no como una responsabilidad de una d! 

terminada clase social en este pafs, sino como uno de -

los valores m4s preciados de que consta nuestra nacion~ 

lidad, ya que en el campo mexicano se ha cultivado y c~ 

sechado el alimento ffsico y social del que hoy m4s de 

setenta millones de mexicanos gozamos en un ambiente de 

paz soc1 al. 



T~ataremos entonces de manejar en este estudio, algunos 

antecedentes histdrico~. en tos que determinaer~os, como 

se ha venido. fincando desde su inicio. La R'ef'.oril!,,a Agra-

ria, hasta llegar a nuestros dfas. destacaremos desde -

luego la part1cipaci6n de las organizaciones juven11es,

observ&nd~las a traies de los distintos partidos polfti

cos, en los que a pesar de su diferente ideologfa, se -

mu~stra el fnterés del joven mexicano en participar den~ 

tro de la ~ejor solucidn a las diversas formas ~e tenen

cia de la tierra, no como tina inquiet~d polftica, sino ~ 

como una espectativa más,de apoyar y servir a la naci6n. 

Asimismo, haremos un estudio comparativo de algunas 1e-

g1slaciones de otros pafs!!s y se narran algunos comenta

rios respectó de lo que a nivel internacional hoy viene 

realizando la juventud en el mundo. 

Por último proponemos un programa de servicio social en 

comunidade~ campesinas, en las que pasantes de las dive~ 

s~s profesiones saldrfan a las ~onas rur1les en las qu~ 

realizarfan actividades de 1nf~aestructura; protecc1cSn -

social y asistencial, organizac1cSrt educaci.dn·, progra••,;.

cicSn ae la explotac16n de la _tierra, actividades que sin 



duda el joven mexicano con su voaci6n de servicio 1~ 

grar! para el engrandecimiento de México. 



. CAPITULO I 

LA REFORMA AGRARIA 

En la reali.zaci6n del presente trabajo, no podemos 

prescindir de un an4lisis general de. lo ~ue es la RefoT!lla A

graria, y cuales son sus principales metas y elementos. En

primer lugar, tendremos que definirla, y es aqui donde nos -

encontramos que a este respecto hay diversas teorias. 

Etimol6giaamente analizaremos la palabra. Reforma,

,que es la acción y efecto de reformar·, y reformar proviene -

.del latin que significa dar nuevas formas, reparar,· restable 

cer, reestructurar, poner en orden. Ahora bi!n, la palabra

Agrario deriva del lat1n Agrarius, Ageri, Agri, campo, que -

desde luego significa todo lo referente al campo y a la la-

branza de la tierra. 

El maestro.Radl Lemus Garc1a, define a la Reforma

Agraria de la siguiente manera: "Es una Insti tuci6n cuyo obj !:.. 

tivo total se orienta al logro de una reestructuraci6n radi

cal en los sistemas de tenencia y explotación de la tierra -

cmrrigiendo injusticias y realizando una sana justicia social 

en beneficio .de la población campesina, en particular y de la 

nación en general, lo cual indica cambios importantes tanto -

en el orden jurtdico, como en el económico, en lo social y en 

lo po11tico. (1). 

(1) LEMUS GARCIA RAUL. DERECHO AGRARIO (sinopsis Histdtica) 
Pag. Edi.t. Limusa Mt!xico, D.F. 1975. 
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El Maestro Lucio Mendieta y Ntlftez. la define coao :. 

"La distribuci6n de la tierra y su incorporación a la produs_ . 

ci6n con el prop6sito de mejorar el nive.l de vida de la pobl!, 

ciOri campesina''. (2) 

En los anteriores conceptos encontramos que se contem•• 

plan aspectos de gran importancia, en varios sentidos pode•• 

mos destacar algunos de ellos que desde luego nos van a dar

la pauta. de los elementos de "Reforma Agraria". se nos sefta 

la, que es una instituci6n y desde luego tiene una determin!_ · 

da '.finalidad ·que le ha asignado el Estado, en el caso de --

nuestro pa1s concretamente lo vemos reflejado en la Secreta- · 

r!a de la Reforma Agraria. se le considera tambi~n, como un-

instrumento de justicia social, pues a traves de los cam---

bios espec!ficos que señala, como finalidad principal esta-

blece el mejorami,ento de la vida y la justil:ia para los gra!! 

des conglomerados de la poelaci6n rural; en nuestro pa1s el

instrumento jur!dico de la Reforma Agraria, lo tenemos en -

nuestra Constitución, en la Ley Federal de la Reforma Agra-- . 

ria y en algunas otras leyes aplicables. 

La Reforma Agraria, tiene por objetivo mejorar el n!:_ 

vel de vida no solamente de la poblaci6n campesina, sino de.-. 

toda 111 población. pues ahfi donde la Reforma Agraria esté r~

volucionando todos los sistemas anacrónicos y obsoletos esta 

(Z) MENDIETA Y NlJREZ LUCIO, introduccidn al estudio del Dere 
cho Agrario, edición porru!l México, l>.F. 1966 pag .- 246. 
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remos en presencia de un Estado, con una gran productividad 

"rural, balance económico, y posibilidad de· tener una mejor

economia interna y externa.· 

Así pues la RefoTDla Agraria en todo caso debe in 
. . . -

cz:ementar .. la produccicSn Nacioaal, disminuyendo ·de una mane• 
~ . . . 

ra. total, o por e_tapas qtie previamente. el Estado· fijará, - - · 

las importaciones de productos alimenticios,· logrmdo así -

expandir el mercado interno de consumo y una mayor economía 

en el mercado mundial. 

Ante todos estos aspectos que hemos señalado, de 

hemos ser realistas y entender que la Reforma Agraria, para 

lo gr.ar .los obj et:ivos que se propone se va a topar con muchos 

obstáculos como son: la lucha contra diversos grupos políti

cos que generan diversas Íormas de presiones políticas y e

c-on6mica!i, la acumulaci6n de propiedad privada de la tierra, 

como consecuencia de ~quellos que de alguna manera han acu

mulado bastantes extenciones de terreno, el abandono de las 
!t 

inversiones para operar programas agrarios que le den un m!_: 

yor dinamismo a la produccicSn agrícola, la falta de apoyo -

. t!Scnico y de personal capacitado que indique cuales son~. los 

programas t6cnicos adeacuados para producir de una manera -

m4s. positiva, prác~ica y dinámica -en el campo. 

Para vencer todos estos obst4culos, es necesario 

que existan cambios en los patrones polfticos, ideold1icos 

de la estructura de un pafs, pues sin estos cambios no se 
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va a poder dar la Reforma Agraria~ Por lo anteriormente ex

puesto nos .vamos a encontrar, que· la Reforma Agraria debe -

a¡ilizarse y adaptarse a las condiciones y situaci6n actual

de las actividades ·del campo y obtener ·el abatimiento de los 

conflictos que viene enfrentando el sector agropecuario, pa

ra lo cual conviene replantear la soluci6n de algunos probl~ 

mas. 

1.- REDISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD.TERRITORIAL. 

Tomando como base, la propiedad simulada. que detenten algu- -

nos. terratenientes para que esta pueda ser nuevamente distri 

huida ·.por el Estado a las personas que efectivamente las re

quieran, así tambi!n realizar, un efectivo control para de-

tectar las tierras que fueron dotadas para su explotaci.6n y

que no estan siendo utilizadas combatiendo resueltamente,. t~ 

da forma de acaparamiento y latifundismo por ser contrarios

al inter!s ptiblico. 

2. - APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL A LA REFORMA AGRA-

RIA. 

El Gobierno de la Repdblica otorga créditos para la explot.!_ 

ci6n de la tierra que ha sido objeto de ·distribuci6n, dado 

que como es·conocido de todos, para hacer producir la tie-

rra de una manera eficaz, es necesario que se tengan recur

sos econ6micos para producir. Con objeto de que el campesi

no pueda 



(7) 

satisfacer sus m4s inmediatas necesidades personales y familia 

res, as1 como la compra de semillas, fertilizantes u otros ga~ 

tos que en el caso concreto de cada cultivo se presenten. 

En M6xico el gobierno Federal previendo estos aspee~ 

tos y dado que tiene la intenciOn de dar un mayor impulso a 

los programas campesinos, crea el Banco Nacional de Credito Ru 

ral Con el propósito de brindar cr6ditos a todos los campesi-

nos, .para la realizaci6n de los fines antes fijados. 

3.- LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA EXPLOTACION. 

Es otro elemento del que no debe prescindir la Reforma Agraria, 

dado que aqui se va a deteTminar por medios especializados cual 

es, en el caso concreto son los m~todos mas factibles, seguros

y positivos de hacer producir el campo evitando as1 la activi-

dad emplrica de una parcela. 

4.· LA ASISTENCIA SOCIAL. 

Es qui2&.el eleneato m4s importante dado que su principal fina

lidad es el log110 de alcances más al.tos en la forma de vida de

la población campesina, si entendemos a la Asistencia Social -

"como el conjunto de seTVicios que un ?rganismo especifico oto!. 

ga a la comunidad para promover en un radio de acción lo relati 

vo a la educaciOn, bienestar social,. capacitaci6n para el traba 

jo y una mejor utilizaci6n del tiempo libre". (3). 

(3} G~OSAR10 DE TERMINOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, EDIT. !,M.S.S. 
1980. 
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Podemos entoncer darnos cuenta.que la Asistencia Social la--

vamos a lograr: educando, atendiendo a la salud, realizando

obras .de infraestructura en las comunidades campesinas y so

bré todo capacitando a la gen.te para ~ue ellos a su v:ez des-

. pufs. ~uedan capacitar logrando de esta manera sacar a flote

ª las clases econ6micamente d~biles, concTetamente podemos -

decir-entoncer que, la Reforma Agraria implica.la Asistencia 

Social en favor de los beneficiados por la mísma. 

La historia nos ha,1seil.alado, que la Reforma Agra

ria se realiza a tTavés de un reparto de las tierras para -

quienes las trabajan por medio de las acciones agrarias de -

dotaci6n, restituci6n, ampliación y la cTeaci6n de nuevos -

centro.s de poblaci6n ru.ral: en nuestro país estos aspectos -
. . . . 

. . 
que sefialamos se h'anpresentado, dado que nuestra Reforma·---

Agraria es vigente hasta nuestros días. "La Reforma Agraria" 

sigue su proceso,. esta vigente y no esta equivocad.a, estli a

vanzando y .l,o. mas importante, sabemos su destino" e 4). 

Por lo que respecta a la colonizaci6n, encontra

mos que esta se va a dar en la etapa posterior a la revolu

ciCSn mexicana y, que tenia como objetivo princi~al la distri-· 

buci6n equitativa de la población Mexicana •. Por otro lado lo 

referente a la dotaé:i6n que actualmente adopta nue·stro pa1s .. 

(4) JOSE LOPEZ PORTILLO, rv Informe de Gobierno, Presidencia 
de la Repüblica, 1980. 

.;;~ :· . 
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como principal acción agraria, para llevar a cabo la Reforaa 

en el campo y que encontramos señalada en el art. 195 de la

Ley Federal de ReformaAgraria, que al respecto seftala: "Los· 

nücleos de poblaci6n que carezcan de tierra, agua o bosques 

o no las tengan en cantidad suficiente para satisfacer sus -

necesidades, tendran derecho a que se le dote de tales eleme!l 

tos, siempre que los poblados existan cuando menos con seis -

meses de anterioridad a la fecha de la solicitud respectiva". 

(S). 

Luego entonces '1a Reforma Agraria va a aparecer e~ 

mo resultado, de las medidas que un gobierno obtiene de la a

plicabilidad de sus normas ~dlllinistrativas y su legislaci6n.

por esa razón las situaciones concretas en cada estado van a
ser diferentes, tomando como base la mayor o menor facilidad 

que presente en las condiciones de lugar donde se.apliquen, -

la capacidad cultural, social, económica de las personas y si 

entendemos a la Refonna Agraria como una medida política de -

'transformación podremos darnos cuenta entonces~ que vamos a -

encontrar su base en el derecho agrario. el cual esta consid~ 

rado como: "El conjunto de principios, preceptos e instit.uci~ 

nes que regulan las diversas formas de tenencia de la tierra

Y los sistemas de explotaci6n agr!col.a. con el prop~sito te-

leo16gico de realizar la justicia social, el bien comun y la 

·· seguridad jurídica". (6) 

(S) LEMUS GARCIA RAUL, LEY DE REFORMA AGRARIA COMENTADA.· Edit. 
Limusa, México, !&F. 19. 

(6) Misma anterior. 
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"Es el conjunto de normas. leyes, reglamentos y di~ 

·posiciones en general, doct.Tina y jurisprudencia que se refie

ren. a la propiedad r11stica y a las exlotaciones de car4cter a 

grf.cola". ( 7) 

"En nuestro pa!s se consi'dera como parte de nuestro 

sistema jurtdico que regula la organizaci6n territorial.rüsti

ca, todo lo relacionado con las expropiaciones y aprovechamie!!_ 

to que. este sistema considera como agr1cola, ganadero y fores

tales y la mejor forma de llevarlo a cabo". (8) 

"Es el C~njunto de riormas j urtdicas que re.gulan la

actividad agrária, en sus sujetos, en los bienes a que ella se 

destina, y en las relaciones jurtdicas constituidas para ejer

cerlas". (9) 

El Estado, al darse cuenta de que la población camp!. 

,sina, presenta serias y concretas necesidades, debe realizar -

la Reforma Agraria de una manera organizada, es decir de Leyes, 

es quiza entonces, como lo considera el Maestro Ratil Lemus, en 

su comentario que hace a la Ley Federal Agraria. "El ejido ·es 

la institución medular de la Refonna Agraria". (10} 

(7) MENDIETA Y NU~EZ OP. CITA LEMUS GARCIA 

(8) CHAVEZ" PADRON MARTHA, DERECHO AGRARIO DE HEXICO, 

Edit. Porrua. M6xico, D. F. 1970. 

(9). GIOVANI CARRARA. CITA, LEMUS GARCIA 

LEMUS GARCIA OP. CITA, PAG. 57 
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Es por esa raz6n que vamos a realizar de una •anera 

~ 

general un pequefto análisis de lo que es ·y ha sido considera.Jo 

el Ejido en nuestro País. 

La instituci6n del Ejido pas6 a América por Real C~ 

dula del 10 de diciembre de 1573, con una extenci6n de una le· 

gua de cinco mil varas (4,190 metros) para que los indios' tu-

vieran su ganado, y este no se·mezclara con el de los españo.:

les. De aquí precisamente, parte la tendencia existente hasta 

nuestros días y quizá una de las formas a criterio nuestro, --. . . 

más benéfica para proteger al campesino, que es precisamente;

la prohibici6n de su venta. 

El ejido proviene del latín, de la palabra Exitos -

que significa salida. 

El Maestro Antonio de Ibarrola nos la define, "El §. 
jido era un terreno comunal para el uso del núcleo, nunca.para 

sembradura". ( 11). 

Don Joaqu!n Escriche lo define como. "Un espacio -

· de terreno que se encuentra a. la salida de una poblaci6n, que

na se planta:, ni se labra y es comun a todos los vecinos'' (12) 

(11) DE IBARROLA ANTONIO, EL CAMPO BASE DE LA PATRIA, Edit. P~ 
rrua, Mexico 1975, pag~ 353. 

(12) DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA, To
mo Il, pag. 209 •. 



PARTICIPACION DE.· LA JUVENTUD A 

TRAVES DE 60 ANOS DE REFORMA AGRARIA. 

La juventud mexicana es pues, pilar fundamental en el. 
desarrollo nacional, ya que si bien es cierto que a lo largo de 
estel trabajo hemos hablado de uan Revolución, que aniqui16 un -
sistema de gobierno. no quiere de,éir. que ~esté ya cumplida su t,! 

rea transformadora, pues hoy nos enfrentamos ante un re~o que -
se estl planteando a finales del siglo XX, es decir momentos -
críticos no solamente en la vida de nuestro país, sino también
en todo o gran parte del mundo, ya que debido a una serie de si_ 
tuaciones no-previstas que se han sumado a los viejos problemas, 

. "se han complicado mls seriamente aquellas cuestiones que en su
momento histórico parecian tener una solución~ es por ello que
en. lá actuálidad es necesario realizar una autoevaluaci6n seria 
y critica en la que dejamos a un lado aquellos vicios que son:
el autohalago, el triunfalismo, el pesimismo o el derrotismo, ,,,· 
es decir, un an!lisis positivo y crítico de las medidas en que
la iuventud mexicana puede o mejor dicho debe, participar para
lograr as! un mejor nivel de vida un un país qúe tarde o tempr!_ 
~o tendra que dirigir. 

'En una definici6n inicial podr!amos decir que México, 
es un pais en vías de .desarrollo, capital is ta, con una econ6mi.a 
-.ixta seriamente golpeada, as! como también seriamente influen
ciada por una económ!a imperialista, si bién es cierto que ha-
blar del subdesarrollo se puede tomar partiendo, ·ae varios pun
tos de vista en relacidn al estado que guarda un país es decir: 

respecto de la distribu~i(ln del ingreso,; el aprovechamiento del 
potencial productivo, dei grado de industrializaci6n etc., pai-

. ses. pobres. en vías de desarrollo, no industrializados, dependien 
:tes de proc:tucci6n primaria, es lamentahH setlalarlo pero nuestl!;; 

' ; 
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país se encuentra clasificado dentro de.estos con problemas 

semejantes a los que hemos eñalado. 

Nuestro subdesarrollo es y ha sido, admitamoslo o 
. ' .· . . 

no, consecuencia del un poco arm6nico e injusto desarrollo-· 

y no antesala del m!smo. As1 existen diversas categorias • 

fúndamentales que utilizan algunos autores y estudiosos pa-
. . 

ra caracterizar a nuestros paises y de la misma manera seda 

lar ciertas soluciones. 

En una síntesis muy breve podríamos mencionar a la 

concepci6n cepa liana, (CEPAL) a Germany y a Rostow, de la es 

cuela desarrollista, por otro lado a C~rdoso y a Faletto; a

Marini y a Theotonio Dos Santos, de los dependentistas. Es~ 

tos, preocupados por encontrar algunas al.ternativas. de desa

rrollo y. para esto basta solo establecer bre.vemente algunas

referencias, la dependencia, hoy ya no se entiende en funs-

ci6n única del capital ya que ha adquirido nuevos matices c~ 

mo son: El cultural, cient.!fico, tegnol6gico, político, so-

cial e incluso mental,. es decir formando una dependencia de

carácter estructural, no podemos cerrar los ojos ante las ~

nuevas formas existentes de sujeci6n neocolo~ial basta tan -

solo seft.alar, "El triangulo de denominacidn imperialista", -

integradopor ei capital, la tecnología y. la· administracidn -

que al penetrar en páquete al desarrollo de nuestros paises

atenta cont&a nuesta independencia y soberanla. 
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Podemos seilalar en base .a lo anteriormente expuesto, 

que la sociedad industrial con la. que nos estamos enfrentando, 
4!sta nueva generación presenta wi marco de difícil situa-ci6n: 
Crhis econ6111ica, inflac:i6n con· recesión, desocupaci6n perina-

· nente~ lucha de cl?ses agudizada, andfabetismo, miseria e in

justicia, ad como también el problema energético. la escases
de ciert.~s materias primas. y alimentos, es decir una inflaci--
6n mundial gener.ali zadas. ( 1) • 

existen oportunidades para que f.~xico todev!a pueda
sobresalir de es~a situación; que día con dia agrava más al--

, sistema político, al gobierno, y lo que es más imp·ortante, a -
\nuestro p.ueblo. Para esto es necesario. vencer múltiples resi~ 
tenc~as, de cacicazgo en todos los niveles, tanto en.el inte-
rior como en el exterior del país., formando una alianza popu- -

lar revoltu:ioharia integrada ppr obreros, c;ampesinos., y clases 
medias progresistas tomarldó con seriedad la realidad social y 

no como ~quellos que quieren seguir sacando frutos a un movi-
miento socialque ya pasl5, as! pu,es la juventud mexicana debe y 

- tiene~ la obligaci6n de ir poco a poco en la medida de sus cap!_ 
dd.ades dando un total apoyo al campo, a la pequeña y mediana

industria, a la actividad tecnoldgica. México es un paisjó-
ven, se afirma que en la actualidad más del 70\ de la pobla- -
ci6n es menor de 30 afios de edad y el 65\ es menor de25 años. 

(1) SALINAS DE GORTARI CARLOS, "LA JUVENTUD Y EL CAMBIO.SOCIAL". 

,: . 
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Por esa raz6n la Reforma Agraria en México se sus .-
tenta en los Postulados Rectores sancionados por el articulo-· 

27 Constitucional que integran sus bases estructurales; y "El 

Ejido es parte substancial del perfil contemporáneo de la na

cionalidad mexicana e inicia sus ratees en las fuentes histó

ricas y primigenias de Mé.xico, por esa razón el Ejido, la pr~ 

piedad comunal y la pequetia propiedad, son Instituciones de -

nuestra Revoluci6n que responden a la vocación agrarista· del 

pueblo mexicano". (1) 

As! es como nuestra revoluci6n actualmente se ha -

convertido en un programa atil para el avance de nuestra na-

ci6n y el derecho. de que este programa se desarrolle con el -

desenvolvimiento de las Instituciones, no pueden ser argumen

tos para negar su carácter revolucionario. 

Aquellos que pretenden desligar los procesos revo

lucionarios de transformación social de toda forma de gobier

no y de las .instituciones que las constituyen, caen en una a

preciación anarquista y callada, que sólo se limita a plantear 

la. teologf.a de la historia, pero que elude el dificil plaI).ea

miento de la estratégia, la técnica y los pa.sos correctos que, 

·uno por uno nos acercan a los fin es deseados : 

(1) LEMUS GARCIA RAUL, GENESIS DE.LA REV, MEXICANA, Pag~ 137.· 

"··, 

·,·, 
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nestacaremos entonces que la Revolución Mexicana se 

,consagra en la historia Universal como el primer gran movimie~ 

to popular del siglo XX, que cumple en ese entonces y lo sigue 

haciendo, pues nuestra revoluci6n es permanente de todos los -

d1as y, d1a con d1a. alcanza nuevas conquistas como son el tran~ 

formar de una manera general las estructuras pol1ticas, cultu

rales, morales y económicas de nuestra nación. 

La conformación Agraria que antecede a la Revolución 

Mexicana surge con el régimen colonial español, apoyado con el 

latifundismo como forma de tenencia de la tierra, así como el

:sometimiento .del campesino· al hacendado como sistema de explo.t!_ 

ci6n agricola. 

El sistema latifundista representa antes de la revol~ 

ci6n una injusticia social para el jornalero del campo, quién

con el ri;gimen de la hacienda existente en nuestro pais no so

lamente sufría un someti'miento en su trabajo, sino un detrimen 

to en su calidad de ser.>humano por su fanatismo :e ignorancia; -

deliberadamente mantenidas por el hacendado lo que provocaba -

una agricultura muy atrasada y de baja rentabilidad agricola,

para la econ6mia y riqueza nacional. 

En épocas de Porfirio Diaz, .salvo raras ecepciones -

las Clmaras legislativas fueron el resumen de gentes al servi

cio de las clases privilegiadas del pais y como consecuencia,-



CAPITULO II 

REVOLUCION Y REFORMA AGRARIA 

La Revolución Mexicana- como todos los. movimientos socia 

les que se presentan en este mundo-, constituye el 1lnico. áéo.!t 

teci11ietito pol!tico que pone directamente en contacto con el 

·_problema que le di6 vida, as! pues nuestTa revoluciOn ha si

do el m•s.;grande. e intenso sacudimient'o pol!tico. écon6mico

y social de la historia de.nuestro pa!s, su principal objet! 

vo fu6 p?"ecisamente acabar con el régimen m4s fuerte existe!!.: 

te: en ese entonces, El Porfiriato. 

Como resultado de esto lá RevoluciOn Mexicana sur-

ge. como una explosi6n popular incontenible,· abanderando las -

demandas sociales que durante el Porfiriato fueron acumulando 

se. 

Como lo hemos seftalado'anteriormente nuestra revo

luci6n se f~da en un régimen de grandes desigualdades, que. -

·_evidentemente trazan el progreso de la· nación en todos su~ 6!_ 

denes, dando lugar asi a_que el pueblo en su afán de conqui~ 

tar sus plenos derechos, logre una plena justicia social. 

Entendemos a la Revolución Mexicana como el cambio 

radical y repentino de las instituciones fundamentales, de la 

so.ci.edad, del pueblo· y del' estado, y que obviamente es produ.;. . . ' . ' 

·· ··.cida por.·la.fuerzadel pueblo; 
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se da un Congreso sin iniciativa para procurar los intereses 

nacionales, así pues el principal éxito político del porfiri!. 

to fué precisamente el no despert:ar al campesino y al obrer:~ 

y esto a nuestra consideraci6n fu6 un acierto para su gobie! 

no en el momento que se vivi6, pero ni Diaz ni sus conseje-

ros, amigos, colaborado.res pensaron que la conciencia. del 

campesino y del obrero se estaba acrecentando de rencor ha~

cia un régimen que los había vejado y humillado durante más-

de treinta años y estos campesinos se lanzaron en su contra

exigiendo un cambio radical en la organi:z:ación agraria, como 

lo evidencia el le:ma Zapatista "Tierra y Libertad".· 

El resultado de esto, la.Revoluci6n Mexicana, que

surge como una exploción popular incontenible, abanderando -

las demandas sociales que durante el Porfiriato fueron acum~ 

lámdose sin respuesta alguna, con ellase abrieron en forma -

por demás violenta y el costo de más de un millon de vidas,

los causes de lá DemocTatizaci6n y de la transformaci6n rad! 

cal del ~ais en todos los órdenes, logrando de esta manera -

insertar en forma total, a través de un pr.oceso revoluciona

rio un nuevo 6rden jurídico que viene a iniciativa del Pres! 

dente Venustiano Carranza, un nuevo 6rden constitucional de

nuestro país, logrando así el congreso constituyente de 1917, 

establecer un modelo de estado con la idea fudamental de dar 

una respuesta a. quienes hicieron pqsible la primera revolu-

ci6n social del siglo XX, adquiriendo de esa manera un compr2_ 

miso de resolver sus circunstancias, resolverse.ast 111isaa. 
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No ha registrado a la fecha, la historia una sola 

que haya desechado las fonnas de Gobierno y las • 

nstituciones que las rigen, 

La RevoluciOn Mexicana, ciertamente es un proceso. 

y actuante que a través del funcionallÚ.ento y la capaci

a<laptaci6n de sus instituciones se refleja concreta-

en los programas actuales del Plan Global de Desarrollo, 

po11tica de energéticos, del derecho a la infoTlllaciOn

de la pol!tica de empleo y el derecho al trabajo, as! como. 

a Ley de Fomento Agropecuario que la da un cauce normativo, 

e la Reforma Administrativa, de la Reforma Fiscal, de la so 

xicanos. 

con los pueblos subdesarrollados, de la Reforma Po 

en suma, del modelo de naci6n al que aspiramos los 
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"Nues:Cro desarrollo demogr4fico presenta por edades 

las siguientes caracterlsticas"! (2). 

En 1930 

·En 1960 

En 1970 

En el afio 2000 

De o a 14 a.iios eran el 39.21\ 
De 14 a 64 afl.os " 
De m4s de 64 aftos·" 

" 
" 

5 7. 82\ 

2.95\ 

De O a 14 afios eran el 57.82\ 
De 14 a 64 a·n.os " " 51 .141 

De m4s de 64 años " " 3 .Z 7\ 

De O a 14 ai\os eran el 46. 31\ 

De 14 a 64 " tt " 40.z1\ 

De mA.s de 64 ai\os " n 3.37\ 

De o a 14 afios seran " 41.74\ 

De 14 a 64 afl.os seran 54. 7.8\ 

De llá.s de 64 afi.os " 3.47\ 

Por ·esa raz6n· afirmamos que M6xico, es y scrll \U1 -

pats de jóvenes, ya que de seguir con el crecimiento ac
tual del pats1 en tan solo ZO af!.os a un ritmo de 3·.S\ --
anual ta poblaci6n se duplicar! y como consecuencia el -
j6ven ·se ver! cada dta mls afectado en el ámbito. social. 
econ<Smico, educac_ional, cultural y pol!;tico. 

Es ment.ira ClUe planeaci6n .,. libertad !sean tdrminos -
opuestos,es_por ello que habrl que establecer una buena -

planeaci6n democr4tica del pals, es decir ir de Wla mane-

. (2) Macltazo Pintad.o ,•:Cai'lo.s A. Potencia· citada •ayo, 28.· de 
1975. 



ra total racionalizando nuestros recursos financieros. 

·,humanos, materiales y naturales. 

·La li~ertad sin uria justicia social significa 
miseria y explotación, es por esa ra~6n que habra de -
fundamentarse el acceso a la justicia social a tTavés -
de la planeaci6n racional del quehacer socioecon6mic:o -
amparando el derecho del mexicano a ser libre. 

{l1) 

Solo de esa manera podremos responder a una n!_' · 
cesidad de empleo de 750 mil plazas anuales durante la -
presente década y de·980 mil duraiite la pr6xima, que los 
mexicanos reclaman: asegurar el uso· racional de nuestros 
recursos naturales y eriergéticos, .garantizar la creación 
de 390 mil nuevas viviendas para la nueva población y --
400 para reposición cada año, asi como también dar cupo 
a 60Q mil niños de nuevo ingreso y la construcción de 12 

mil aulas segün datos recientes~ 

Por ello~ para combatir nuestros problemas, es 
necesario fortalecer la alianza para la rpoducci6n, vig!:!, 
rizar la ·reforma pol1tica, fortaiecer la democr§.ciil mex.!, 
cana, avanzár en la reforlÍla administrativa; combatir la· 
corrupc i6n, poner en práctica la Reforma· Fiscal y monet:!_ 
ria que redistribuya el ingreso nacional y fomente la -
creación de ernple_os, continuar la Reforma Educativa que- . 
encuentra su base fundamental en el Art. 3°Constitucional 
y sobre todo sacar la miseria a través de una justicia -
que nos puede dar el avance .de la Refonna Agraria, que es 
tema de nuestro estudio en ese trabajo, en el cual la ju
ventud juega un papel imporiant:e, en el cambio social. 

A continuaci6n haremos un an4lisis de la pobla.

ci6n rural en nu'estro pa1s; .dado que se consid.era que la j!!. 
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ventud rural se· encuentra Dlarginada de los beneficios soci!_ 
les de. los que goza la juventud de los centros de población 
urba.nos, trayendo como·. consecuencia un atraso econ~inico y -

cultural bastante grande, podemos señalar.que este problema 
' ' .. . ' 

se da también a consecuencia de la existencia de los. s iguie!l 
t~s fenómenos en el campo: 

a).- La agricultura de la propieda~ privada que se ejer_ 
ce por una. frací:i6n muy T,estringida de la poblaci6n, 

b). - Agricultura tradicion.al: ·.por ·1os sistemas ,y medios 
rudimentarios que se utiliz an en el 80\ de las füt 
mas colectivas de explotaci6n y cultivo 'de la tie-":< 
rra en México. 

, Trayendo como consecuencia para una juventud rural 
la problemit.ica del .desempleo, sub-empleo así como la inest!. 
bilidad ·Social. problemas muy graves para una naci6n con las 
caracterlsticas de la nuestra, d~bemos entender que la pobl!. 

.ci6n .rural es un conjunto de individuos que desempeñan la l!. 
bares directamente relacionadas con el sector agricola y que 
por lo i'egulaT viven en poblaciones rurales menores de 20 -w 

mil habitantes. 

Para los efectos estadisticos de la poblaci6n rur•l 1 

debemos destacar, que a pesar de que ha tenido un mayor cree! 
miento registrado en los t'.iltimos afl.os, su grueso en 'total ha· 
disminuido paulatinamente, es decir; si en 1950 la poblaci61l
rural ~umaba 18. 9 millones, as.cendi6 a Z 7. S millones en 1970. 
Pero a 'pesar de su r4pido cTecimiento, su proporción en total 
disminuy6 de un 73 -.6\ a un 60\ en. tan solo ZO años y se esti 
ma que al finalizar la presente década la proporci6n serll de 
·~nos.del SO\. 



Urbana 

Rural 

POBLACION URBANA Y Ri.JRAL, 1950-1970 

"miles" 

1950 

"6 817 26.4\ 
18 962 , 73.6~ 

(3) , . 

1960 -

12 132 34.7\ 

12 791 61.31\ 

(23) 

1970, 

20 745 40\ 
27 480 6os 

Por lo que respecta a la fecnmdidad juvenil ~ural 1 ~e -

puede decir qtie es más elevada que en las á,reas urbané¡s, de-· 
acuerdo., a los resultados obtenidos en las encuestas realiza

das en 1969-1970, pues la mujer nacida en el campo tiene en-, 
promedio un namero mayor de hijos aproximadamente s en rela"7 
ci6n a la mujer de zona urbana. 

M~graci6n juvenil rural:. Este fen6meno, es quizá tmo de 
los más importantes para nuestro análisis, y~ que el estudio 
de los. movimientos migratorios ofrece grandes raz~os de se,;.

lec:tividad ~n cuanto a las características demográficas y s~ 

ciales; trayendo como consecuencia los siguientes saldos a -
los que concluye Cabrera, (4) que son: 

a) • - La mayor ~orrien te migratoria es de zonas rurales -
a urbanas. 

(3)· Fuente Alba Francisco, la Pobl.ac:i-ón, -de !~léxico ,eval:uaci<Sn 
y dilemas el Colegio de .M!ÍCico 1977 ~ 

(4) Cabrerir-G. Población Migraci6n y fuerza de· trabajo fondo
. de la ONU para actividades en materia. de poblacic5il. · Mdxi
c.o 10•14 Marzo 1975. · 
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b).· Las regiones de origen de mayor expulsión Tural se -

concen'tran en en'tidades del cen'tro y del sureste del 
pa1s. · 

e) • .;. La corriente rural se dirige a· 12 de las áreas metr2_' 
politanas del pats principalmente el Distrito Fede-
ral, Guadal~jara, Estado de M6~ico y !ltonterrey con -
a!s del 60\ de la migraci6n total.. 

El sectCir agrkola en .nuestro pa1s, tiene diferentes 
facetas, ya que la agricultúra se present.a en distintos niveles 

.de desarrollo en relá:ci6n a los determinados tipos de cultivo
y a .la disponibilidad: de recursos como son: El capital, La Tec . . . .. .. . -
nolog1a, y,el medio ambiente que se presente, además de tomar-

\ en cuenta que coexisten dos tipos de agricultura, una que es. -
el sistema de propiedad privada.y otra que podríamos denominar 
como sistema colectivo de explotaci6n y el probfemáse presen
ta, cuando estas dos coexisten en una determinada. región como
en la mayoria de las entidades de la República r.texicana; pues
se presenta el predominio de.los recursos econ6micos y sistem!_s 
mecanizados de cultivo de la agricultura en la pripedad priv~
da, trayendo como consecuenc~a el trabajo asalariado que resu!_ 
ta indispensable para las unidades de producci6n privada, y e~ 
mo consecuencia 16gica la prolet,arizaci6n de la poblaci6n camE_e 
sina ya que en su'totalidad est4 integrada' por campesinos caren 
tes de súficientetiet'ra y por'pequet\os grupos de ejidatarios 
y minifundistas. 

Por lo qu~ respecta a las regiones en donde predomina 
la economta campesina podemos observar con tristeza que ésta -
reune los siguientes elementos: 

. . a).- Agricultura dédicada a la producci6n de frijol y ---
111atz,'. 



. b). - Atomi:i:aciCSn de la tenencia de la tierTa. 

c). - Reducid¡¡. mecani.z.aci6n ·por hectárea de labor. 

· d). - ·aajo nivel de comercializaci6n del producto. 

e).· Trabajo agr1cola realiz.ado principalmente por el -
propietario. que no cuenta en ta mayoria de los ca

sos con ninguna asesoria técnica. 

Todo esto logra como consecuenc:'ia que la economia.a 
~raria se divida grandemente en raz.6n a los.dos. tipos plante~ 
dos con ante.rioridad trayendo logicamente un desarrollo desi
JiUal, logrando asi. unidades de producción muy difei:.entes por

su manera de producir. 

La- empresa Oapitalis.ta: esta requiere de una inver
si6n de capital a largo plaz.o y normalmente se dedican a una
determinada rama de la producci6n agricola y el. productor di
.recto normalmente es el asalariado agr1cola, básicamente el -
grueso de estas empresas se encuentran concentrados en el nor 
te del .pais de acuerdo con las siguientes e las ificac.iones es -
tQ.d1sticas. 

En el Noroeste ZS\ 
En el Noreste 23\ 

En el Norte y ce.ntro 18\ 

En. el Bajio 13\ 

El ,predio campesino es un medio de produéci6n en el que

b4sicamente inte~viene el tra~ajo famÜiar y el trabajo asal!_ 
... , • ' ' ,•1. 

riado, pod'l'tamos decir que es ocasional, en algunos casos y en 
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algunos momentos del proceso pro~~ctivo~ el producto de est.e' 

trabajo se destina al consumo familiar y solo pa·rte de .este 

es vendido en el mercado, normalmente la. economia de este t~ 

po de personas se basa en el cambio de productos, ·se .in ter-· 

cambian por otros que no se producen o que se han ~xtinguido 

en dicha zona. 

Los principales municipios de· agricultura campesina :Se

situan ·en los Estados de Durango, Zacatecas. San Luis Po'to.si, 

Centro de Jalisco y parte de Michoacan, as1 como el sur de Mo 

relos! parte del Estado de Puebla colindante con Veracruz. Oa 

xaca y casi todo Yucatán. 

Según el IX Censo General de población de 1970, el núme-

ro de personas que residian en localidades de menos de Z0,000 

habitantes fué de 3.Z millones lo que represent6 el 63\ de la 

poblaci6n total. La población juvenil rural totalizó 7.7 mi

llones, es decir 25\ de la poblaci6ri TUral. 

La diS'tribuc i6n por tamaño de localidades de la población.· 

juvenil rural. 

De los 7 .• 7 millones de los j6venes rurales, 4 .8 millones 

(6Z.6\) habitaron en localidades menores a ZSOO habitantes, el 

37 .4\ restantes o sean Z.9 millones de j6'\l'enes habit.aba~ loca

lidades de 2,SOO a 19,999 habitantes es decir qu~la aayor p~ 
ducci6n de j6venes rurales se encue~tran conéentTados en pobl!.: 

ciones de menos de Z,500 habitantes. 
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La mayot parte de los j6venes que habitan en locali· 

dades inferiores a z.soo.habitantes se concentró en la r~ 

.gi6n centro, con más de un mil!On de jóvenes, representa!l 

do el ZZ.6 del total. 

la Región occidental captOun.total dél 17.S\, es de

cir 842 mil jOvenes, otras regiones impor.tantes, la Paci

fico-Sur con 17.9\ y el norte con un 14\. 

Los jóvenes que habi.tan en localidades menores de -

Z0, 000 habitantes fueron en su mayoría de la región centro. 

A este respecto podemos decir que la población juvenj,l 

económicamente activa en el campo corresponde a jóvenes e'!:!_ 

yas edades fluctuan entre los 15 y 19 años lo más lamenta

ble es que los datos estadísticos nos dan que el menor nú

mero de ejidatarios son los comprendidos en.estas edades. 
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De los 7.7. millones de jóvenes rurales solamente de-
. sempefi.aron en 1970 labores·relacionadas directamente con la 
agricultura 2'084,000 es decir.el .Z7\ del total de la pobl~ 
ci6n juvenil rural~ de ,estos 2 '.084 ,000 dedicados a la agri
cultura solo 230,000 son ejidatarios, 121,000 son ag~icul~~ 
res y el resto 1'133~000 son jornaleros, esto es lamentable 
e injusto dado que podemos decir que gran parte de lá pobl~ 
ci6n rural productiva pertenece a los j6venes y son quienes 
gracias a su esfuerzo hacen producir el país a costa de que 
su trabajo no tenga ningún m6rito ni reconocimiento personal 
sino estos beneficios principalmente económicos. los obtiene 
el poseedor de la tierra, que es el más directamente invol!!_ 
erado en uno de los problemas que más afectan a nuestro de
sarrollo nacional y que es el subempleo que cuando crece i~ 
quiere las siguientes manifestaciones: 

1.- Se ~resenta en mayor proporción en las zonas agrí
colas pobres, que en las altamente capitalizadas; en las á

reas rurales más que en las urbanas. 

2.- Abarca todas las edades, pero principalmente las -

compTendidas e~tre los 12 y 24 años . 

. 3.- Crece a medida que la población ecori6nica activa j6ven 
se incorpora a las actividades agropecuarias (apr6ximada
mente 169 mil j6venes anualmente). 

Trayendo esto como resultado la existencia de una agr~ 
cultura comercial y citTa de subsi~tencia, una escasa produ~ 
tivídad, un bajo nivel de vida de la poblaci6n rural que - -· 
trae como consecuencia un bajo ingreso, cultural, de servi
cios, asi como aliment¡irio y lo que es peor una fuerte co-
rriente migratoria hacia los Estados Unidos de America. 
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Por todo lo anteriormente señalado.debemoa concluir 
.que los campesinos hoy constituyen la clase popular por •!.. 
celencia, ya que bajo su i.nspiraci6n y pa~ticipaci6n fbi

éa se han realizado luchas en las que el pueblo mexicano• 
ha .. hecho· sus raices fundamentales, es ·por eso qlie en el 
campo,. tenemos una qran reaerva nacionalista, que gracias• 
a.l proceso de Refo%111a Aqraria, los campesinos, pese a una
serie de problemas a los que posteriormente noa refe~imoa.· 
son.hombres libres y diqnos, y por serlo nos han hecho - -
a.firmar nuestra autonom!a alimentaria, as! como nuestra -
soberanía nacional los j6venes campesinos, juegan un papel 
trascendente en la vida de este pa!s, pues deben ser los -
encargados de fortificar las. luchas por las que la clase -
campesina ha venido luchando, de lo contrario M'3cico no 
puéde aspirar a ser un pa!s. mas grande, mas fuerte y mts -

diqno, pues la revoluci6n naci6, creci6 y vive en el cam -
pe. 

Por esta raz6n nos atrevemos a afirmar que quiza 
uno de los rezagos m4s grandes existentes en MExico es la

. justicia en el .. campo pues a los campesinos les debemos, 
educaci6n, instrumentos de trabajo,cr4dito, apoyo tecnico, 
sistemas de comercializaci6n, no como una medida paternal, . ·, ~ 

sino como una necesidad de producci6n y justicia, pues ya-· 

no es po.sible aceptar que se siga hablando de mexicanos de 
primera y de sequnda y que dentro de estos dltimos se al· 
bergue a los campesinos. 

La primera prioridad para proporcionar justicia en
el campo es acabar con el intexmediari.smo imperante en.es
te m~dio ya que no, es concebible que eJi ~B cuanto• .d!aa
el.intermediario qane lo que al productor. obtiene con el -
esfuerzo f!sico de varios meses de trabajo los· precio• 
agrícolas son el salario de1 trabajador del campo y se de-
.ben de ajustar esos precios con criterio y ~ealiamo~ 



(30) Es necesario tambie!n que en el !rea de la Administraci~n pt1-
. blica relacion~da con el agro, se coordine el procedimiento, 
para evitar que el campesino vaya enc.n peregrinar constan
te por las .distintas dependencias, trayendo como consecuen -

. cia un traslado a un lugar lejano a su centro de trabajo, · · -
as! como una serie de gastos innecesarios, debe existir un. -
seqUro agricola eficaz, que garantice la seguridad jur!dica
de quienes viven en el cam~, as!· como leyes protectoras de
trabajo y Seguro Social, oportunidad ~ara la capacitaci6n en 

.'el trabajo pues a falta de esto se presenta el fer.6meno de -
la desigualdad económica y social, que sigue d!a con d!a 
abriendo una brecha de bienestar social entre el ca.r.190 y la
ciudad. 

No es posible en la actualidad seguir considerando al 
campesino como un simple tenedor de la tierra sino como un -
ser productivo que favorece altamente a nuestra economía na
.cional. 

El gobierno federal, para la realización de los pro -
gramas de trabajo encaminados al campo, debe consultar con -
los habitantes de cada región: a efecto de que ellos mismos
participen en la elaboraci6n de los programas de desarrollo
de cada comunidad, es necesario tambi~n, coordinar a las co
munidades gubernamentales en la aplicaci6n de los programas-, 
para evitar la duplicidad de.funciones. Se debe exigir a 
los funcionarios pllblicoa que los recursos que el gobierno -
asigna para el apoyo del campo sean manejados con eficacia y 
honradez, ya que la honradez en el funcionario p<lblico no es 
una virtud sino una obliqaci~n para su permanencia en la Ad
tninistraci6ri P11blica, pues la corrupci6n,m¿is que en ningdn
otro aspecto de la vida nacional debe ser·intolerada y comb~ 
tica de ratz· en el campo mexicano. 
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Acabar tambi~n con la simulaci6n de tierras es otra-
prioridad en la que es necesario participar todos, pues se da. 
en ejidos y comunidades, cuando la gente que representa los -· 
"1ntereses" de los campesinos las explota y los convierte en-· 

s~s peones, en consecuencia es necesario hacer úna limpieza a 
fondo en uria cci6n enErgica con el apoyo de las autoridades· 
para acabar con todos aquellos seudo lideres que forman una -
mafia explotadora de la clase campesina del país. 

En este sentido, la juventud mexicana tiene un compr~ 
111isoy es preci~amen.te el de erradicar todos estos vicios de -
la revoluciOn, pues como dijera Salvador Allendeen la Unive!_ 
sidad de tiuadalajara "Ser j6ven y no ser revolucionario es u
na contradicci6n hasta biologica" es decir, que aquellos j6v!_ 
nes que se venden para obtener un lucro indebido en perjuicio 
de la clase trabajadora y campesina, y en general en perjui-
cio de México, de' este México a_u,,. es su cuna y que los educ6, 
est~n abriendo_una_ brecha con su __ propia generaci6n que tarde 
o temprano s~ lo~ rec:l'.'iminai:á .. ya :que :los j<Sv:enes ,de--hoy co
mo miembros de una .so~ie~ad en la ,que .s~. esttin. capacitando J:l!, 

liana dirigirlin un pa1s de j6venes en d~nde los cortuptos no -
i:endrAn cabida. 

Es prerrogativa ·t.ambi6n importante incorpora'l". al des!_ 
r.rollo agr1cola a la mujer ya que es un derecho, el cual mu-..: 

chos no queremos r.econocer aún; basta ya de marginaci6n y de
cualquier forma de abuso o degradaci6n social. 

Aceptamos, nuestra constituci6n y entendemos de una -
vez por todas que la igualdad de los mexicanos es para todos. 

Por o'tra part:e, es necesaria la modernizaci6n del 
c:aapo, ya que de lo contrario se verli seriamente amenazadÓ el 
desarrollo de la naci6n, es el momento de' actuar, ya que'~el -· 
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campo mexicano.esta en espera de nuestro esfuerzo organizado, 
hacen falta .caminos, infraestructura hidr&ulica para lograr -
expander la potencialidad productora del campo y as! poder • 
aprovechar el gran potencial agropecuario, se requiere que a
la juventud mexicana se le impulse y se le motive en la op~ . .o 

ci.Cn·dela educa~i6n t~cnica, aqropecuaria y for~stal, ya que~ 
•• necesario tener t'cnicos capacitados en este sentido, para 
poder lograr uná de las grandes metas de la Revoluci6n Mexicj 
na que es precisamente la autosuficiencia alimentaria, ya que 
mientras el mexicano sufra de una mala alimentaci6n no !)Odr!
realizar las c;?randes tareas que requiere el desarrollo de es
te pa!s. · 

LOqrando esto, los jdvenes campesinos tendr4n atracti
vos para seguirtrabajando.en su lugar de or!qen, en aqroin -
dustrias que transforman industrialmente los productos del 
campo y para que esto resulte deben ser manejadas y adminis -
tradas con apoyo del Gobierno Federal por los propios mexica-
nos. 

Es por esa raz6n'que hoy menos que nunca el campesino
no debe estar marginado dé .los sistemas de educaci6n'nacio 
nal. 

: .: 

··, ... 
' ..... 



CAPITULO UI 

LAS ORGANIZACIONES JtJV.ENILES DE MEXICO Y SU 
PARTICIPACION EN LOS PARTIDOS POLITICOS.· 

. EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU ORGANIZACION 
JUVENIL 

La Orqanizaci6n Juvenil del Partido Revolucionario Ins
tituacional hoy denominada Moviiniento Nacional de la Juventud
Revoluc:ionaria para su fundaci6n pasó por .una serie de proce -
sos, por lo cual debemos acudir a los antecedentes del Partido 
en el poder y de sus variaciones presentadas a lo largo de los 

años. 

El General Plutarco El!as Calles manifiesta que es nec~ 
sario pasar de la ~poca de los caudillos a la ~poca de las In~ 
tituciones y es as! como el 4 de Marzo de 1929 nace el Partido 
Nacional Revolucionario cuyo objetivo principal era en aquella 
~poca resolver la crisis y lograr una estabilidad pol!tica. 
Dentro de aquella estructura pol!tica nó. se contempla en SUS. -

estatutos, lo referente a la creaci6n de una organización juv~ 
nil, incluso en·su declaración de principios no se menciona 
n~da al respecto, no es sino hasta el año de 1936 en que L~za
ro Cárdenas siendo Presidente de la Repdblica promueve la -
transfo:rma.ci6n del Partido Nacional Revolucionario a Partido -
de la Revoluci6n Mexican~, naciendo as! el 16 de Abril de 1939 

la Confederaci6n de J6vcnes Nexicanos siendo su prim~r d.Í.rige_!! 
te Carlos ·llbert.o .Madrazo -le.l!ltacado en las lides juveniles y -

.mas tarde importante d1#11en~41Jde su partldo . 
. ·--. 

' '. ., . ': ,., -~ ' ' 



(3<4) 
En esta época gracias al apoyo·· recibido por parte de~ 

.entcnces Presidente de la RepQblica L4zaro C4rdenaa nacen 
·· iJrupos juveniles . como:. Juventud ·Socialista. Unificada de M~x! 

co,, la Federaci6n de Estudiant.es Campesinos socialistas. de -
MAxico,·laFederaci6n de Estudiantes Socialistasde Occiden
te. ·· 

Manejando las organizaciones juveniles de aquella Epg 
ca las siguientes posturas al anti.iJ:lperialismo i· la paz so -
cial, termina el periodo de cardenas y. el partido 'forma u~a
Direcci6n dentro del mismo denominado Direcci6n .. de Acci6n J~ 

venil estructura dependiente de .. su comite cen.tra.l design<Úldg 

se a Alfonso Corona del Rosal.cor.to su primer dirigente, y su 
primera actividad es coordinar las actividades de campaña 
del General Manuel Avila camacho. · 

Al finalizar el peri6do de Avila Camacho y siendo el
candidato a la Presidencia el Lic. Miguel Alemán Valdez, el-. 

Partido en convenci6~ plantea la necesidad de transformar el 
P~! en Partido Revolucionario Institucional, nombre que has~ 
ta la fecha lleva este partido y es as! como en el apartado
xrx: de la declaraci6n de principios se señala (l) nEl parti

do trabajará para que el sector juvenil se le reconozcan sus 

derechos específicos y se esforzará porque la juventud mexi-. 
cana se organice y unifique. 

Es durante la campaña de Miguel Al~n Valdez, cuando. 
se crea una Comisión de Asuntos Juveniles siendo su preside~ 
te el Lic. Miguel ~irnénez san Pedro, es en.esta época cuando 

nace el Instituto Nacional de la Juventud Mexic~a hoy CREA. 

. En l~ A~amblea Nacional del Partido celebrada el S de 
.E'ei:>rero de 1950 se transformar4 la ColÍlisidn. Nac:iona.l Juvenil 
en Oirecci6n Nacional de Acci6n Juvenil y en la decl.ai:·aci&a

de ?ri.ncipioa. ae reconoce ya expreaamente a la juventud OrcJA 

.- .. -, 
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nizada •. En es~a asamblea en su princi~io noveno se destaca 
"la juventud tiene en sus marios los destinos de México. En 
ella, radica la fuerza, el vigor y la decisi6n • El partido 
dedicará lo mejor d_e su empeño para desarrollar las facuH:.! . 

·:des intelectuales, rnoral.e.s y f!sicas de los jovenes"-. 

Los. estatutos en su Art!culo. 36 se señala. en. las - -
atribuciones de la. Direcci6n Juvenil. - "Estiinular. l_a Organiz.!_ 
ci6n de ·los · .j6venes, fomentar el .sentimiento patr i6tico, d~ 
.sarrollar tareas c:ul turales y deport.ivas." 

A este dirigente siguieron: 
Antonio Mena Brito en 1951. 

Ignacio Castillo Mena en 1954~ 
?!iguel Osorio Marban en 1959. 

Alfonso. Suastegui Lagunas. 
Rodolfo Echeverria Ru!z en 1965, 

Francisco Berlín Valenzuela~ 
Antonio Calzada Urquiza. 
Julio Antonio Gallardo en 1969. 

Carlos Vázquez Rangel. 
Jésds. Med.e1ltn Muñoz ~ .~lt~o, diriqen~e ·de· la • 

Direcci6n Juvenil del Partido y en c;:U~o peri6do el Preside~ 
te Echeverria refortr.a las edades para ingres~r a la camara
de Diputados y Senadores siendo res9ectivamente 21 "./ 30 ;_ -

años. 

Las condiciones objetiyas del mom~ntohicieron nece-
. saria la reestructuraci6n _de 'los planteamientos ideol69icos- · · 
respecto a la juventud en el seno del Partido.Revoluciona 

. . 
. . . . ... ' .. 

(:l> oeclaraci6n _de !>rincipios Partido Revolu~ionui,C> ·Iri:sti~ ···.• 
tuci.onal ~-;oriqe.n.:"A~artado xzr~. , • •· · '·. 

(2) Osorio Marban Miguel ªLa nueva 9eneraci6n Militante• 
México 1975- PAG• 24. 

'··.' 

'.·.,\. 
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rio Institucional y es ast como en la VII Asamblea del Par-

tido siendo su Presidente el Lic. JeiGs Reyes Herol~s se -
sustituye a la Dirección Juvenil por el Movimiento Nacional 
de .la Juventud Revolucionaiia fundándose el 4 de Marzo de·-:

·. · 197len la Ciudad de Quer~taro y siendo su primer dirigente 
el ·Lic. Fidel Herrera Beltrán •. 

. . . 
Siguieron como Secretarios Genérales del Movimiento 

Nadonal de l:i Juventud Re~olucioanria: 

Rafáel Oceguera Ramos en. 1974 

Roberto Madraza Pintado eri 1977 
José Ramón Martel L6pe:t en 1978· 
Hugo Diaz Thomeen 1980 

Actualmente el Movimiento Nacional de la Juventud· Re . .. -
volutionaria se sustenta en. sus sectores juvéniles 'organiza
dos que son: 

La v~nguardia Juvenil Agrarista (CNC) 

La federaci6n de Organizaciones Obreras Juveniles 
(CTM). 

La Juventud Popular (CNOP) 
Asi tambien con la participaci6n de organizaciones·

juveníles como la Juventud de la Pequéña Propiedad, la Fede
raci6n de Estudiantes PÓliUcnicos, etc. 

. . 

En la actualidad el MNJR es miembro del.buro de la -
Federaci6n Mundial de la Juventud Democrática con sed~ perm!_ 
nente en· Budapest, Hungria y en las cuales se tiene un repr~ 
sentante. 

Los principios fundamentales del MNJR son: 

"Convocar a los J6vene.s de .M6xico, del campo y de la - (3) 

. . . ' 

(3) D.eclaraCi6n ·dé· Pt'.incipios del Movimient~ naciori•.1. de la.· · 
Juventud Revolucionaria. 
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ciudad a sW!larse-a. un· espuerzode accidn pol!tica a •Portar 
voluntades individuales a crear una nueva sociedad a la que. 
todos aspiramos. 

Por esta raz6n ofrecemos esta org'anizaci6n que es el 
movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria c:ue aspi
ra ati:ansformar en amplio frente mayoritario a la juvc¡intud 
mexicana. !?ara el.lo los convocamos.a militar bajo las ban
deras de nuestro gran ?-!ovir:U._ento Revolucionario Social, Na- ·. ·· 
cionalista e !nstitucior.al. Los convocamos a esta nueva·-
gesta =evolucionaria que hace del trabajo productivo el me
jor instrumento de transformaci6n social. 

Vaya.I:'~S decididos al encuentro en nuestro destino de 
9ue.l::>lo sobeorano.· Pongamoc hciy los cimientos del México del 
?cirvenir frente a la claudicaci6n y el entrequismo de los -
decesperados sigal:\O& af ±rrnando nuestra fé en el destino de..; 
!·l~xico nuestra confianza en su pueblo, nuestro com~romisn
en su revoluci6n. 

•por el advenimiento de una nueva sociedae. 

·, .·:.·. :, 
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LA JUVENTIJD Y EL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA. 

El: partido Popular Socialista, cuenta con una D;i.recci6n 
-Juvenil denominada "Juventud Popuia~. Socialista" quien pugna - -
por. educar a.sus miembros militantes para lograr una solida co!!_ 
ciencia anticapitalista, por considerar a la misma como una es
tructura injusta en la que solo pocos, a través de la explota-
ci6n es deciT, el enriquecimiento ilegitimo logran amasar cons!_ 
derables. fortunas mientias que otros muchos, la mayoría de la -
poblaci6n s·e encuentran hundidos en la pobreza y marginación -
fomando asi una clase proletaria al_ servicio de los intereses-
capitalistas¡ en síntesis se puede denominar, de acuerdo a las

. teorías de Marx, Engels, Lenin, que el sistema capitalista tie
, ne una esencia profundamente contraria al desarrollo del hombre. 

La Juventud entonces según esta toería debe luchar lig~ 
da a los obj~tivos históricos de la clase obrera, bajo la con-
ducci6n 'de un partido polf.tico, ya que esto es una lucha de -
clases y no una lucha generacional. La teoría del Socialismo -
científico es la que debe guiar la acci6n de los jóvenes, y no 
,aquellas t6sis.engafiosas que el imperialismo ha procreado en su 
afAn sucio y definido de formar la lucha anticapitalista y pre
.servar el sistema capitalista . 

. Asi pues la.juventud Mexicana debe prepararse en lapo-

11t:f;ca, que es la ciencia que requiere todos los conocimientos
para lograr el.conocimiento de la realidad social y destacar -
cual ha sido el des·aTTollo hist6Tico de nuestro país. Esta ac
ciOn se debe llevar a cabo por los j6venes al lado de obTeros y 

campesinos ast como por los intelectuales apaTtando las corrie~ 
~es idealistas.y burguesas. 
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Vic~te. Lombardo Toledano, sobre la base· de la· filoso;- . 

f1a de la cla.se obrera, formul5 la via mexicana hacia el sóci!. 
lismo. así como uria línea estratégica, capaz ~e dirigir a la •. 
clase trabajadora impulsando a los .. sectores der capital para ~ 
imponerse al imperialismo, logrando una antesal~ del social is-.· 
mo, ya que de una manera total y definida la juventud debe pa~ 
ticipar en este proceso, que es un proceso revolucionario, de
la revolución Mexicana, para lograr el alcance de los objeti-
vos inmediatos y futuros que promuevan el desarrollo de la-vi
da demócrata logrando con esto .la ampliación del sistema educ!. 
tivo nacional as-í como el que la juventud conquiste. sus dere--. 
chas econ6micos y sociales y sobre todo que la clase campesina 
y trabajadora logre un frente común para poder hacer producir-· 
las empresas y el campo, sin que se presente. la situación del-'. 
intermediarismo o el exceso de ganancia de los que los medios
de produccilSn, asi como las act.ividades de· traslado. de mercan
ci~s y propiedad de la tierra. 
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E!L PSUM Y SU JUVENTUD ANTE EL PROBLEMA.DEL CAMPO. 

Considerando.a la Juventud Mexicana, no solo como un-. 

'relevo aeneracional sino como un actor destacado en la lucha
d• tran.sfórmaci6n~ de la sociedad. mexicana, inmerso en un mo
villliento de masas en el cual es ya capaz de intervenir en los 
problemas ·pol1ticos del pa1s, ·.y los problemas de la juventud 
que no son originados por la edad, aunque no es de negarse -•. 
que l& edad. juega un papel importante en la conducta social .:. 
del j6ven, las causas principales del problema juvenil no es
t~n en las·peculiaridades "juveniles" y "estudiantiles" sino
en las contradicciones cardinales de la sociedad mexicana. 

Tal es el caso de la juventud de las colonias popula
\res, que a diar.io tienen que soportar la marginaci6n social -
·y pol1tica como forma de vida impuesta por el gobierno y la -
burguesta, adem&s del terror policiaco que so pretexto de la
persecuci~n d-e grupos extremistas y de delincuentes tiene que 
soportar y esta situaci6n. junto co~ la desocupaci6n, el ana!, 
fabetismo y los vicios, los relega a la condici6n de .ciudada
nos de segunda clase sin perpectiva ni futuro, desperdici4nd~ 

. se as1 su· capacidad creado.ra y su energ1a productiva en bene
ficio de todo el pueblo de M&xico. 

La burguesia y el estado mexicano son.plenamente con
cientes del papel cT.eciente que juega la juventud trabajadora 
y campesina en sus luchas reivindicadoras contra la inflación, 
la c:aresttá, la's l;ibertades poltticas as:r como por el logro·-. ' 

de una sociedad democrltica. (1) • 

. (1J Tomando c:omo base de la ponencia presentada por el c. Lle. 
luciano.l.6pez quien fuet"a dirigente nacional de la CoiniSi6n 
juvenil del O.C.M. "Los JCSvenes y el Estado Mexicano". 
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PoT eso a tTav6s de sus: o~ganii:acion~s··s~ esfu-n1an . 

•' -. 

;·por. limitar el papel. de los j6venes frabajado~es en. todos • 
·los niveles; en lo econ6mico, eti. lo pol1tico y· en lo.social. 
f.:. 

desarrollando una politica diversionista cuya principal .fi-. 
~nalidad es su proceso de adecuaci6n de lenguaje poUtic:o a
la situaci6n internacional y nacional as.í como su tendenc:io 
sa propaganda de denigración de la juventud én g~ner.at 

. . ·. 

Según esto, la postura ideológica que este partido·. 

manej.a respecto al j6ven c~pesino, se concreta a se1ialal'. -
que. las nuevas generaciones pTocedentes de campesinos y . .;. •.• 

obreros agrícolas estan sujetos a conl;liciones de vida deses 
·' . . ~-

perantes, propiciadas por· el rEgUen de~-la ~gran· burguesía·:. 
agrícola y los latifundistas, lo que no les presenta pers-_.. 
pectivas de parcela ni de ocupación como asalariados. 

Los m~s "Beneficiados", aquellos que logran una Pª!. 

cela dificilmente pueden subsistir al lado·de una produccil'Sn 
capitalista desarrollada .• · al n.o contar con créditos ni con
posibilidades de competir con los costos de aquellos que· f.1,. 

han .. mecanizado a trav6s del capital del campo. Los que lo--: 
gran ocupa.rse, lo hacen en situaciones totalmente.desventa
jo.sas, con salarios por debajo del mínimo. 'establecido y sin 
contar con.el m1nimo de prestaciones sociales .ni derechos 
para organiz!rse. 

Esto ·-rrae·'"como consecuencia que miles de j6ven.es se 
vean en la imperiosa necesidad de emigrar hada las ciudades 
o· en su caso· hacia los 'E$tados .unÍdos, .en~ la ,aayoria de- los 
casos como indocumentados, y con )o . únic~ prop6sito de poder 
enco11trar µn empleo que contribuya a1 in¡reso nacional para ' .. 
dejar de ser una carga en la. faaiiia. 

. ,··· ¡'' 



A todo esto podemos concluir· que de acuerdo a ~staC4Z) 
poistu:r:á ideol6c¡ica, es necesari() organizar a las clases -
econdrntc:amentEi ddbiles en este pa!s~ principalmente a 
quiénes viven.en los .barrios populosos. o cinturones de.-
miseria ,de las 9randes ciudades que en. la lt'.a~ror!a descien 
den de cami;ie,sinos que emigran.a las ciudades en busca dé
mejores perspectiv¡ts de vida,, para qUe nuevamente sean· 
trasladados, a coo3;1erativas aqropecuarj,.as en donde el jo
ven ·tendrá un ~odo honesto de vida as! como un alejamiento. 
de loa vicios y malos hábitos en que incurre este tipo· de 
:joven. 

Se señala tambi!n como enemigo del progreso a la. 
propiedad privada, por tener, un grado de ventaja en rela 

' . . , ' -
ci~n a la parcela agrícola, nosotros consideramos que no-~ 
es la prop~edad privada que como constitucionalmente con2 
cemos lo que afecta,· sino los grandes latifundios simula
dos, que astan en posesi6n de m~y poc:a.s manos, lo que es-· 
necesario exterminar; pues de no ser as! cada d!a e·stare
mos en presencia de un campo menos nacional y menos apeq~ 
do a la. ideológ!a de nuestra revoluci6n. 

•. "¡ 
,· ... 

-~ - ·~' 



LA JUVENTUD y·EL PARTIDO SOCIALISTA 
DE LOS TRABAJADORES 
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. E8te partido, contempla la .idea de que la. juventud, 
es·.~. etapa de la vida en la que i~tervienen.pará s'1 .dura
ci6n. ia esfera· social en la• ciue se des~mwei:v~ e.l ·sujeto, - · 
ea decir u medio mediante.el C:Ual el individuoadquÍere un 
rol en·nue11tra sociedad y por tal raz6n, las.etapas inb la!. 
qaa c!e la.juventud se presentan en las clases·medias y al -
tas a diferencia de ·1os obreros y jornaleros .en la que se -
puede decUr que es inexist_ente, ya ~e de etialquiera de es
tos a una edad de 23 años se puede decir que es un joven, -
pero su:desarrollo a lo~largc:> dela vida, el medio promis -
cuo en el ~ se ha desem~elto lo han convertido en e.l más . . 
de.los casos.en u11 jefe de familia o por leí menos lo han 
hecho verse en la necesidad de valerse por si mismo, para -
aportar el producto de. su trabajo a la familia de la cual -
depende en resthnen, la Juventud Mexicana aunque esta carac
terizada fundamentalmente por los as!;)ectos biol6gicos, se -
sobredetermina.por los aspectos sociales biol6gicos que - -
qual:da.el hombre en.tono a la distribuci6n, producci6n y 

apropiaci6n de la ric_:ueza. · 

Nuestro oa!s como se ha nanifestado anteriormente.
desarrolla su nleno auqe a travds de una econom!a caoitali~ 
ta, utilizando la v!a de la sustitución de izhportaciones 
para l.ograr producir bienes de consumo, as! mismo se sobre
proteqio v financio a la ~equeña industria nacional, ~e 
siempre .. fue y ha. sido asediada por los grandes monopolios. 

Ul_BallÍada en la ponencia presentada por ·cdsar Alberto Bue.!!_ 
tiempo que fue diriqente na~ional de la Juventud del 
P.S.T. denominada "Situación actual de la Juventud Mexi 
caná y su papel en la conquista de un Gobierno Popular= 

._..,l.ucionario • , · 
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Nuestros recursos naturales y las ramas eatrat~icaa 

de· la económ!a tuvieron y han tenido que ser· controlada•. por··. 

nuestra naci6n estableciendose un sector p11blico en la econ2 
ida. 

En la actualidad mundialmente, el .capitalista vive -
una crisis de la 'cual no esta exento nuestr~ país. y como 
consecuencia·esta crisis afecta grandemente a ia juventud m!_ 

xicana ya que esta est~ en un proceso en que se inserta a la. 
. . 

sociedad sin habitarla y la sociedad la explota sin inteqra~ 

lo. 

·El joven proletario por ejemplo en nuestra sociedad- . 
representa fundamentalmente una nueva y futura mercancía que 
se puede emplear a bajo precio, a veces en contra de los in
tereses de su misma clase, reduciendose a estos jóvenes de ~ 
esta forma a la calidad de simples objetos, y es así como 
miles ~e hombres y mujeres comprendidos entre las edades de-
14 y 25 años se encuentran ante un futuro incierto encentra~ 
dose únicamente ant~ una barrera presentada por el desempleo 
el bajo sal.ario .• la falta de vivienda, el ocio ·~l la drO<]ad_i~ 
ci6n, es decir ante la realidad de que ser joven es-un privi· 
leqio al ~e muy pocos tienen derecho. 

Ante esta realidad, la juventud no permanece est4ti-. 
ca sino por el contrario cada dia se activa más, por la nece 
sidad de hacerse presente en la sociedad, a través de sus 
inquietudes y demanda. la juventud crea sus propios valores
y re9'las es decir su propio mundo. 

A di.ario en l~ escuela, 'el taller, el barrio·, el bi-: 
llar, el club, etc~ el joven se une ante una· so.eíedad que no. 
les per.nite desarrollarse, con finalidades que van desde·~ 
municarse en reuniones para lograr alternativas de soluci6a-,· 

.,, l' 



sus problemas hasta las mis grave que es la· dé delinquir 

o la drogadicci6n. 

Esta e.s una estrategia que consiste fundamentalme!!_ 
te en ellcontrar un lugar digno de esta sociedad y esto so.~ 

lo ser& poSible cuando. de acuerdo con l~ tesis sustentada 
. por d P.S~T. se conciba una organizaci6n autdn~ma juve~il 
en la cual los propios j6venes gobiernen los actos de los 

·mismos para lograr un frente c'oman en la lucha de los tr!_ 
bajadores del pa1s. 
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S :I 11 TES IS 

En la relaci6n de este estudio no hemoa querido pre~ · 
cindir de hacer un an41.isis del joven y su particlpaci6n P2 
U.tica. en Hlb:ico cuales han si.do sus c:ondicionell, opcionea Y. 
pers¡)ectivas as! como lo que espera la Juveutud Mexicana de
e"ste Sistema Pol1tico de Gobierno .cuales van a ser en adelan . . . ~ 

te· las opciones. Pol!ticas, social.es que deber&'· tomar la ju - . 
ventud, cuales son los ideales que con respecto al manejo 
del campo realizara la.generaci6n rectora del Mlb:ico del ma
ñana. 

A lo largo de este an4l.isis hemos destacado que la ~ 
participaci6n pol!tica, se ha encontrado en varios aspectos, 
que van desde el total. apoyo a. las "Organizaciones Juveniles 
hasta la total apat!a al respecto, pues en ocasiones esta 
pa:rticipa.ci~n es vista con recel.o por aquellos. directivos de 

partidos pol!ticos, Funcionarios PGblicos, LegisJ;adores, Go
bernadores Locales, Diriqentes Gremiales, etc. que adn cuen
tan con una !,)Osici6n conservadora, quienes por ~o ver menqu!. 
da su fuerza ti-enen que valerse de jóvenes politiquéros, o -
de orqaniza.ciones seudo po:itticas, oportunistas, que manipu
lan los intereses sociales o educativos. 

\ . 
Jovenes •aplaudidores•. Pec¡a mantas, •carga Porta:fo-

lioa• que se sienten convencidos· (por l.a educacitSn que lea -
.han dado sus •maestros• en pol1tica) que esa ea la manera de 
hacer pol1tica ¿por qu_e? •porque el jóven esta para a.prender 
porque todav!a no es madura•, estos son al~sde los cal.i
fic:ativoa c:On loa que es~e tipo de qente. se. refiere a loa 

·jóvenea. 



Me cuestiono si al respecto ¿no ea poaible·qu• el 
j6ven tenqa capacidad para·diriqi.r, orqanizar o realiaar
un programa de trabajo?, c:laro que lo es, pero para ••to
se requiere una militancia permanente en una o~anizaci6n 
pol!tica cualesquiera que.sea, as! como su cap.acitáci~n..; 

·en cualquierá de las ramas en que se pretende desenvolver 
que. suceda :90r ejemplo con el '?artid.o en el p()der ·Y su º!: 
ganizaci6n juvenil se ha visto acaso C!1Je el·qrueao de las 
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. qeneracionea que sirvieron a este partido hayan lOC?rarlo -
Posiciones pal!ticas o no es acaso--qne.:. en; -su .. 1myoria . se .:. . 
ven des~lazados por gentes sin conocimiento que su dnico
mérito es ser tocados con la "varita m&qica" que en este~ 
¡;>a!s es casi una instituei6n "el nepotismo" del total. de
candidatos a Diputados Federales. Locales, Alcal.des,· Sin
dicas o Reqidores populados por. el PRI en este_sexenio,.
¿cuantos fueron militantes de· su orqani:¡:aci6n juvenil?, -: 
tocando un poco m4s de este tema,. en 1969 fue modificado
el Art~ 55 constituciona.l para autorizar dentro de los r!!_ 
quisitos para ser diputado, la edad de 21 años.vemos con...; 
tristeza que en relaci6n al ntimero de votantes j6venes 
que tan solo en las elecciones de 1982 fueron 12 millones 
menores de .30 años la participaci6n de j6venes en el Con-. 
qreso de la yni6n fue m!niliia, esto a nuestro muy modesto
criterio trae como consecuencia un debilitamiento en los
mecaniamoa de participaci6n pol!tica juvenil, no solo en
el. -ambiente Priista sino en el de la. oposiei6n. 

¿Que acaso no el PSUM se sustenta por sus cuadros 
universitarios?, cuadros valiosos y pensantes que a tra -
~da de ,su penetraci6n en estos Centros.de Estudio ha "co~ 
vencido"• me prequnto ¿Donde,_ estan sus leqialadorea -j6v .... 
nes universitarios?. 

3erÍloa visto en este trabajo que el j6ven poco a -
?.X>CO ha vénido re=ienc!C>~ par& real.izar aetividad•• .. que-
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van desde la.recreaci6n hasta el vicio y la delincuencia por 

que no tomaaos .la iniciativa de organizar a estos j6venes -
¿Cual es el proceso? su incorporaci6n a la actividad polit!. 
ca.· pero no en una incorporaci6n individua1 meramente elect2_ 
ra, si110 una'incorporaci6n en la que el ]6ven ó grupos de-. 
ellos.entren en contacto con el sistema poUtico y empiece-
• participar en el. 

Estamos conscientes de que no todos los. que particI 
.pen.poUtícaaente serán imbestidos conalgán cargó de elec
c:i6n popular, pero esa no es la finalidad.pues el objetivo 
de esto es tomar.como bandera un. ideal del j6ven mexicano,~ 

\ ' ' ' ' ' ' 

. que sin importár ideologia sea .la de lograr un frente común 
'en el cual se encuentre el advenimiento de una nueva soci,e-
dad. 



. CAPITULO IV 

LEGÍSLACION INTE~CIONAL Y DERECHO COMPARADO 
,; 

- PARTICIPACION AGRARIA DE LA JUVENTUD EN ·cuBA. 

Durar.te el proceso revolucionario que se ha dado en 
Cuba, nos ?Odemos percatar, que_ as! como en nuestro pai_s el 
?roblema agrario fue un punto de descontento entre la clase_ 
campesina del país, as! fue tambi~n. ~n Cuba un foco de des
contento entre quienes en esos momentos d~tectaban ei poder 
de manejo de la tierra, problemas tales como lá explotaci6n 
de las clases campesinas de aquella naci6n, es por esa ra -
z6n que a raíz de la Revoluci6n Cubana se dicta una nueva -
Ley de Reforma Agraria que, cumple con objetivos hist6ricos 
~rioritarios necesarios para el proceso Revolucionario, que 
se vivía en esos momentos1 uno de ellos, fue precisamente la 
eliminaci6n'total del Lati'fundio Imperialista Extranjero, 
que obviamente ,traer.ta como resultado un punto de partida -- · 
para el inicio de la Liberaci6n Econ6mica de esa Naci6n, 
erradicando por completo la presencia econ6mica del capital 
norteamericano en el agro cubano1.por otra parte, la ley de, 

mayo de 1959 daba f!n por completo al dominio econ6mico que 

durante muchos años habian sostenido los latifundistas cub!:, 

nos. 

As! pues podemos decir que ésta primera ley de Re -

forma Aqraria, en Cuba estaba ya preparando el cambio hacia 
_ el_ socía_lismo al nacionalizar y trasladar a poder del esta
. do caai al SO\ de · las propiedades agrarias. 
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a•:importante .. señalar que en Cuba la Ley d.e Reforma 

Aqrariar en su inicio n0ten!a en s.1 misma un c~ntenido so
cblis.ta, pues corresI>o.ncie 'a uti peri6do revo"iucionario 'en -
el qufli! todavt.a no se ha::;,1a profun!iizado lo suficiente en el 
aspecto social, no fu6 hastaabril de 1961 cuando Fidel,Ca~ 
·t~o.proclam6 el. contenidosocial.ista de la Revoluci6n.que -
el encabezaba, y as! se expresó una ~ol!tica bien clara diri 
q~da hacia los diversos sectoresdel. campo. 

A parti·r de este momento todas las declaraciones que 
pon!a de manifiesto el Gobierno Revolucionario consideraban 
que los campesinos "pequeños", es decir, aquellos que tenían 
menoa de 67 hect4reas eran los principales participantes 
del proceso Revolucionario, con esto se ponía de manifiesto 
la alianza obrero ca.~pesino dentro de un marco Revoluciona
rio que se vivta en esos momentos en Cuba. 

Los campesinos pequeños empezaron ya a recibir los
benef icios de una Política Revolucionaria através de la con 
cesi6n del crédito a 'bajo inter6s, el establecimiento de un 
sistema de precios adecua~os para los productos agr!colas,
as! como el establecimiento de empresas.de se~icio de ma -
quinaria a los aqricultores pequeños, que les prestaba ayu
da e.n la roturacil5n y en las d~s labores de preparaci6n 
de tierras, as! como en otras medidás complementarias. 

A consecuenci~ de una serie de inquietudes y deseo~ 

tentos que se fueron presentando a ra!z de la primera Refo~ 
ma Agraria en Cuba, fue nec~sario aQn cuando la misma.Revo

. ··1uci6n hubiera preferido no anticipar demasiado la elabora
ci6n de una segunda ley de Reforma Agraria, pues la idea 
inicial consist!a en desarrollar durante todo el año de 1963 . . . . 

y parte de 1964 un proceso de transforznaci6n orqanizativa -
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de la agricultura estatal, sin afectar por el momento a los 
remanentes de la gran propiedad agricola y aprovechando sus 
posibilidades productivas, que no eran pocas pero los elemc!l 
tos contrarevolucionarios forzaron a apresurar la segunda • 
Ley de Reforma Agraria en los meses de agosto y septiembre-
de 1963. 

La principal preocupación que se tenía por parte de 

las fuerzas Revolücionarias·era precisamente que las masas
campesinas ehtendieran'que esta ley tenia un aspecto rotun
damente social y que los único que perseguía era el lograr
e! equilibrio entre las clases campesinas marginadas, pero
les propietarios y burgueses rurales, ponían todo su empeño 
en confundir a los campesinos, diciendo que el proceso de -
revoiuci6n socialista era un proceso interrumpido de expro
piaciones y así mismo se decía que en un detenn~nado tiempo 
se liquidaria por completo la propiedad privada de la tie-
rra. 

Al darse cuenta de esto, el Gobierno Revolucionario 

se empezó a preocupar pues comprendía que en manos de los -. 
propietarios burgueses rurales se encontraba una produ.cci6n 
agropecuaria de J?.O menos de 170,000 hectáreas, que equiva-
lian a no menos de un mil16n de toneladas de azucar que era 
la base de la economía cubana, entonces el Gobierno de la -
Revolución tuvo que prepararse para la lucha que tenia que
·Y'encer, y hech6 mano de la juventud cubana, que siempre fué 
y es punto de apoyo en la Revolución y en quienes dirigen a 
esa Nación, fué así como dos mil jóvenes obreros agrícolas
fueron adiestrados para el manejo, administraci6n y explot~ 

ción del campo, desde la m.ás .rudimentaria forma hasta los -
!!delantos existentes en ese momento, asi. mismo, mil jóvenes 
nás habian sido trasladados a la U.R.S.S. con la misma fin~ 

lidad, ya que era necesario .t:ener mano de. obra calificada, -

para la nacionalizaci6n que se avecinaba, así pues podemos
Jecir, que la juventud en esta etapa de la Reforma Agraria
juega un papel importantisil:ao en el desarrollo armónico de-

· ... • 
'·-·'· 
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ur.a Naci<Sn que estaba a unos años de haber iniciado un ?-tovi 
miento Social de gran importancia· para los cincuentas. 

El 3 de octubre de 1963 apareci6 publicada la sequn
da ley de Reforma Aqraria, y as! fué c~mo la juventud cuba
na en com~añ!a de los car.tpesinos empezaron a trabajar la 
tierra para loqrar lo que ho~· v~mos en Cuba, una Naci6n con 

un 'Jran desarrollo.aqr1cola comercial. 



PARTICIPACION AGRARIA DE LA JUVENTUD 

EN LA U.R.S.S . 

(53) 

. En el ~aso de la Unión Soviética, es necesario tomar 

en consideración algunos aspectos respec::to de lo que pode:··
mos considerar que fué el antecedente de una Revolución So
cial, que como en el caso de nuestro país en su mayoría fué 

·dada por los problemas que en esa ocaci6n se daban en el -
campo. 

La población Rusa antes de su revolución estaba divi 
dida en dos clases,. la nob_leza y· los campesinos. Entre es-
tas dos clases no existian burguesia de pequeños propieta--
rios, pues la mayor parte de 1a tierra cultivable era posei
da por la corona, así como por los principales reales y par
la noblez.a. 

Este tipo de propiedaaes en sú mayoría estaba culti
vada por siervos, lo que tra~ como consecuencia un sin rtúme~ 
ro de insurrecciones que motiva a la Reforma Agraria en Ru
si~,'_:en 1819 el Zar Alejandro I decret6 la libertad de los -
caliípésinos, que antes estaban ligados a la tierra, por el s~ 
lo hecho de su nacimiento, con la condición de que esa tie-
rra que estaban cultivando pasara al dueño de ella, lo que -
provoc6 un gran incremento en el latifundismo, asi pués, fue 
como tratando de resolver la cuestión agraria el Za_r Alejan
dro lI en 1861 liberó a los campesinos siervos de la corona, 
as1 como a los particulares repartiendoles en ocaciones en -
propiedad indivídua.l y otras· en propiedad comunal, con la o.
bligaci6n de pagarlas hasta en medio siglo. 
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Esta gran re'forma no tuvo los resultados esperados y las con
secuencias influyeron grandemente en el desarrollo de Rusia.
pues el campesino quedó enormemente gravado .• las. tierras re -
partidas, resul. taren insuficientes·, pues en la- repartici6n se 

tómaron.las sigµierites.medidas; en primer luqar se atendi6 en 
consideraci6n a la calidad de la tierra; dividiendose toda · -
Rusia entre grandes zonas: fertil., no fertil y valle. En la
primera reqiOn se.fijó de tres a ocho hectáreas en la segunda 
e tres a cuatro y media hect~eas y en la tercera de 6 a 12 -
nectáreas para cada hombre, as! tambi6n el campesino .además -. . 
de tener la obliqaci6n de paqar .. la tierra .recibida ten!a que-
dar una contribución a los señores _feudales. por su liberaci6n 
trayendo como consecuencia un gran alza.en la pr~piedad, pues 
podr!amos decir que val!a por el hecho de ser tierra y por el 
valor de la persona que la trabajaba. 

La Reforma Agraria del Zar Alejandro II trajo como co~ 
secuencia la actitud host!l de los campesinos· rusos hacia la 
propiedad privada, y fue as! como surqi6 una idea más atract~ 
va hacia los obreros y campesinos- que fu~ la de nacionalizar 
todas l~s tierras y repartirlas eqtiitativamente. 

As! pues podemos decir que a consecuencia de lo ante -
rior expuesto

1
en 1901.la ~evoluciOn Rusa de carácter agrario

surge, pero es controlada por el gobierno Zarista, que como -
respuesta crea una nueva Reforma Agraria la que se le denomi
na Stolepyne~ nombre del primer Ministro que la promovi6, y -

que se basaba en la idea de que no deb!a existir la propiedad 
comun~l sino que deb!a de ser dividida para crear la propie -
dad privada, que traer1a obviamente como consecuencia unab~ 
gues!a aqraria de pequeños propietarios; esta reforma como 
consecuencia tampoco tuvo fxito provoc::ando'al contrario una -
situaci6n cada dta mas 9%'~Ve, hasta qu~·se provoc~ la revol.11-
ci6n· .en 1917. 
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Los antecedentes de este gran movimiento revolucio-

nario de 1917 reconocen principalmente como origen, una sef 
rie de causas políticas, diversas a la cuestión agraria -
que es la causa fundamental. Así pues el Gobierno provici~ 
nal que se instal6 a raíz del triunfo de la revolución Rusa 
se avoc6 inmediatamente a la resoluci6n .del problema agra-
río, en la. que surgieron dos corrientes de opini6n; la de -
los bolcheviques y la de los mencheviques; estos últimos -
pretendían resolver el problema de un modo particular, sin
producir transtornos, en cambio los bolcheviques deseaban -
que inmediatamente se pusiera en práctica el reparto igual
de tierra. Para calmar los desórdenes se procedió a la si
quiente determinación: el gobierno nombró una comición, que 

,se encargara de estudiar la socialización de la tierra; pe
ro el pueblo campesino lejos de esperar ese estudio, hizo -
presión en forma tal, que el gobierno se vi6 obligado a au
torizar la oc~pación de la tierra por los labriegos, fue a
sí como por decreto del 26 de octubre de 1917 la revolución 
bolchevista vino a realizar los ideales de las masas campe
sinas, y fue asi como el Soviet Supremo proclamó que la pr~ 
piedad rural quedaba suprimida y todas las tierras quedaron 
bajo la responsabilidad de comités agrícolas, para ser dis
tribuidas equitativamente entre los trabajadores del campo, 
reparto que se procedi6 a hacer inmediatamente tomando en -
consideración el número de familiares del beneficiado, así
como la calidad de las tierras, así mismo, quedó prohibida
la transmisi6n de la posesi6n de la tierra, pero se respet6 
esa posesión, para que quienes habiendo sido beneficiados -
en un reparto, la cultiviran normalmente. 

El gobierno de la revolución no solamente ordenó 
que se socializaran las tierras, sino que además esto se 

extendiera hacia una socíalizaci6n total de las minas, a--

guas, bosques y en gener~l a_lá~·fuerz3s-vivas de'la natura 
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Esta gran reforma no tuvo los ~esul tados esper.ados y las con-
secuencias influyeron grandfi!l!lenteen el desarrollo de Rusia.
pues el campesino qued6 enormemente gravado,. las. tierr.as r'9' -· 
partidas, resul.taron insuficientes·, pues en la. reparticidn se 
tomaron.las siquientes medidas1 en primer 1.ugar se atend:i.<5 en 
consideracit5n a lacal.idad de la tierra, dividiendose'toda ·
Rusia entre grandes zonas: fertil, no fertil. y valle. ~n la
primera regit5n se .fijt5 de tres a ocho hectareas en la segunda 

. . . 

e tres a cuatro y media hect.!reas y en la tercera de 6 a 12 -

nect4reas para cada hombre~ as! tambi4!n el. campesino adem4s -· 
de tener la obl.igacic!Sn de pagar. l.a tierra .recibida ~en!a que
dar una contribuci6n a los señores .feudal.es por su liberacidn 
trayendo como consecuencia un gran al.za en la propiedad, pues 
podrtamos decir que va1ta por el .hecho de ser tierra y por el 
valor de la persona que la trabajaba~-

La Reforma Agraria del Zar Alejandro II trajo como CO!! 

secuencia la actitud hostfl de los campesinos· · rusos hacia la 
propiedad privada, y fue ast como surgid una idea m4s atract_! 
va hacia los o.breros·y campesinos, que fu~ la de nacionalizar 
todas l~s tierras y repartirlas eq\iitativaJriente. 

As! pues podemos decir que a consecuencia de lo ante ~ 
rior expuesto/ en 1901 la .revolucit5n Rusa de _car4cter agrario
surge, pero es controlada por el gobierno Zarista, que como ~ 

respuesta crea una nueva Reforma Agraria la que se le denomi
na Stolepyne, nombre del primer Ministro que l.a promovi(5, l. -
que se basaba en la idea de que no deb!a existi.i la propiedad 
comunal sino que deb!a de ser dividida para crear la propie -
dad privada, que traer!a obviamente como consecuencia una btJ!: 
ques!a agraria de peqlieños propietarios' esta re.forma como • 
consecuencia tampoco tuvo C!x.i to provocando ·al contrario, 'una -
si tuacidn cada d!a m4s grave, hasta . que s_e provocd la . revo1-u- . 
c:it5n' .en. 1917. • .... ,; .. 



(SS) 
Los antecedentes de este gran movimiento revolucio-

nario de 1917 reconocen principalmente como origen, una. se!' 
ríe de causas políticas, diversas a la cuestión. agraria -
que es la causa fundamental. Así pues el Gobierno provici2_ 
nal que se instal6 a raiz del triunfo de la revolución Rusa 
se avoc6 inmediatamente a la resoluci6n _del ·problema agra-
rio .• en la que surgieron dos corrientes de opinión; la de -
los bolcheviques y la de los mencheviques; estos últimos. -
¡,retendian resolver el problema de un modo particular, siri
producir transtornos, en·cambio los bolcheviques deseaban -
que inmediatamente se pusiera en práctica el reparto igual
de tierra. Para calmar los desórdenes se procedi6 a la si
quiente determinación: el gobierno nombtó una comición, que 
se encargara de estudiar la socializaci6n de la tierra; pe-

\ . 

TO el puebio campesino lejos de esperar ese estudio, hizo -
·presi6n en forma tal, que el.gobierno se vió obligado a au
tor.izar la oc~pación de la tierra por los labriegos' fue a
si como por decreto del 26 de octubre de 1917 la revoluci6n 
bolchevista vino a realizar los ideales de las masas campe
sinas, y fue as! como el Soviet Supremo proclamó que la pr~ 

. piedad rural quedaba suprimida y 'todas las tientas quedaron 
bajo la responsabilidad de comités agricolas, para ser dis
tribuidas equitativamente entre los trabajadores del campo, 
reparto que se procedió a hacer inmediatamente tomando en -
cotl'sideraci6n el número de familiares del beneficiado, asi
como la calidad de las tierras, así mismo, quedó prohibida
la transmisi6n de la posesión de la tierra, pero se respet6 
esa pose.si6n, para que quienes habiendo sido beneficiados· -
en un reparto, la cultivaran normalmente. 

El gobierno de la revolución no solamente ordenó 
que se socializaran. las tierras, sino que además esto se 

extendiera hacia una.socialización total de las minas a---
. ' . . . . . ' 

guas i bosques y en .. genera·1 ·a ~las ·fuerus.vivas de ·1á natur!. 

¡:' 
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.CQmo ;.al· materia.l: ag:ticola,:-.a::.los::.:in3trumentos de· la·· 

las bestias, según decreto del 19 de febrero de 1981, 

el 20 de noviembre de 1920 se hizo una disposici6n.eo 
estipulaba que el reparto de las tierra.s solo podhn.,; 

cada nueve años, 

El sistema de gobierno se interes6 y favoreci6 a quie
ponian sus bienes de una manera común constituyendoséas1-
llamadas comunas; pero en t~rminos generales los campesi-

s se revelaron contra ese sistema, pues ~ pesar de que la -
rópiedad privada fue abolida, se conservaron ciertos derechos 
e los campesinos.sobre la tierra que cultivarin como se ha· di 

o y .Para reglamentar esos derechos y la forma de explotaci6n 
l.os campos, se dict6 un código Agrario en el mes de octubre 
1922~ . 

La principal finalidad de este código fue la de e~tim!:!_ 

r la explotaci6n de la tierra para contrarrestar la crisis -
on6mica que sufri6 Rusia a raiz de su revolución y asi mismo 
eparar a los campesinos para una organización agraria, se --
oclama también, que solo quienes trabajan la tierra tienen -
recho a _poseerla' y se establec.ió en cada poblado una socie
d de agricultura con tendencias a los cultivos colectivos,~-
! miSlÍlo se di6 un gran impulso al crédito rural y a la maqu! 

·zaci6n de la agricultura. 

En el año de 1928 se dictó un nuevo Código Agrario en
yo articulo. I se señalaba la base del Régimen Agrario de la 
i6n Soviet:icá para asi garantizar la reali:z:ación del socia-
smo en la agricultura; el mejor proceso agrícola y la utili.
ci6ri de las tierras en provecho de las masas predominantes -
los campesinos, es la nacionalizaci6n de la tierra. es de-

r, la abolici6n de la propiedad ·privada ·d.e la· ·tierra. se -
spet6 la .propiedad indiyidual de la tierra; pero a su vez .. 
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•e concedieron tantos privilegios a las granjas. colectivas para 
impul~ar el establecinliento de.ésta~. que prácticamente result~ 
badmposible la subsistencia del labrador individual. 

La explotaci6n colectiva recibe el nombre de toljoz, 
y se divide en: 

1) Cooperaci6n del Trabajo: Se colectivizan los inst~ 
mantos del trabajo y no as! las tierras y sus productos. 

2) Cooperaci6n de producci6n: Se colectiviza la tierra 
lo.a· instrumentos y ei ganado: pero cada aqricul tor es dueño del 
producto de la tierra que posee. 

3) Cooperaci6n total o comunal: Que comprende la cole~ 
tivizaci6n de la tierra, del ganado y de lo~ instrumentos as! -
como de la producci6n misma. 

As! mismo el estado creó por su propia cuenta, un 
tipo.de explotaci6n colectiva a:l que denomino sovjoz, sobre nu~ 
vas tierras abiertas al cultivo y las orqaniz6 de acuerdo con -
un gigan~esco plan cient!f ico y t~cnico para mejorar la produc
ci6n agrícola, la especializaci6n, la industrializaci6n y la 
eficiente distribuci6n de sus productos. 

Uno de los principios esenciales del koljoz es la l~ 
bre asociaci6n de sus campesinos y entre sus fines está el acr~ 
centam.iento de la producci6n aqropecuaria, si bien es cierto 
que la tierra en que se encuentra el koljoz es Propiedad Nacio
nalr.esta se encuentra a di11posici6n del koljoz a perpetuidad. 

El koljoz es una persona jur!dica y goza de los der~ 
chos correspondientes a esa calidad, sus actividades se desarr2 
llan con u.na previa plani:ficaci6n realizada por sus integran- -
te•, pueden ser miembros del koljoz loa hombres y mujeres desde 
los 16 años, los productos se reparten .de acuerdo con el - -
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trabajo de cada miembro~ la autoridad m.txima del·koljoz ea la 
asamblea general de sus mieni.bros. 

. . . 

Esta radical transformación en la orqariizaci6n de-

la propiedad agraria se lleva a cabo en Rusia, a lo largo de

muchos años y sufriendo serios trastornos econ6micos y socia

les, en ocasiones fu6 necesario establar luchas hasta san- . ' - . 
grienta·s, en . contra ·de los campesinos renuentes¡ pero al par!!_ 

cer se na loqrado establecer la econ6mia agraria, soport6 la

crisis hasta llevarlos a la victoria. 

En la actualidad el Partido Comunista de la Unión

Sovietica juega un papel :i:;ector en la vida del.pa!s yas! con. 

el ·.apoyo de treinta y seis millones de j6venes Sovi6tl.cos que 

integran el komsmol que es quizá la organización juven!l m.ts~ 

importante del mundo. se ha llevado a cabo la i_ndustrializa- -

ci6ny colectivizaci6n del agro, que como ya anteriormente lo -

hemos seña.lado es el pilar. base de el origen de la vida pol!

tica y social en este pa!s desde 1917,-actualmente el agro 

está basado en grandes empresas, lo que permite aplicar opti

mamente, "la mecanizaci6n 1 la especial~zaci6n y el mejoramien

to de los sueldos. Esto-'reviste gran importancia para el - -

pa!s, ya que las dos terceras partes de su tierra se encuen -

tran en zonas llamadas de agricultura de riego. En 1926 se -

recogió una cosecha de 224 millones de toneladas de cereales, 

un gran papel en el desarrollo de la agricultura, ocasion6 la 

colectivizaci6n de 25 millones de pequeñas parcelas campesi ~ 

nas creando hasta 1980 un 27.S mil empresas colectivas koljo-. 

ces as! como 19. 6 m:i.l empresas es.tables , sovjoces en total los 

koljoces y los sovjoces cuentan. con un total de 2.4 millones

de tractores y 700 mil cosechadoras de cereales • 

. •'·' 
1 •• •• ' 
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cuales una gran parte de estos emigran hacia -los Estado• Uni
dos de donde los salarios son m!s atractivos, y las condici~
nes de vida m!s dif!ciies, realidad de la que el campesino 

·mexicano .se da caenta hasta que se ve vejado y humillado en 

lo m6s alto de 1os derechos humanos. 



(59) 

LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN LOS E.U.A. 

Por lo que respecta a nuestro vecino pais, el pro
blema agrario nunca se present6 como en algunas partes del 
América y de Europa, en don.de se presentaba la contradic-
ci6n entre los siervos que· cultivaban la tierra y los due"':'.. 
ftos de ella. Esta contradicci6n, no podia presen~arse en- . 

. las colonias inglesas que fundaron la Uni6n Ainericana, Pº!. 
que la tierra estaba despoblada, y por el contraio se re-
querian colonos que la ocuparan y trabajaran como ocurrió, 
primero en los Estados· de Florida y .Alabama y otras que -
pertenecieron bien al Rey de Franciai o bien a l~ corona ~ 
Espifioiá ,._.aunque::!~ ,genetálid.ad·.de l:as colónias ·.establ~ci 

\das en Norteam6rica proveni.an de subditos ingleses. 

La colonizaci6n del Estado de Texas, que.las auto
ridades del v~rreynato de la Nueva España nunca lograron,
expres.a tambi6n que lo que hacia falta en Norte América, ~ 
ran cultivadores pues tierras aunque se las arrebataban a
los indigentes babia en abundancia. 

Después de 1847 cuando México perdi6 la mitad más 
rica de su territorio, los habitantes de las colonias ingl~· 
sas de Norte América, encontraron el camino hacia "el Dora
do Oeste" del que solo habria que expulsar a las tribus nó
madas de apaches que perseguian los rebaños de búfalos, a-
si pues en los E.U.A~ nunca existió la contradicci6n entre
los siervos y los propietarios de la tierra. 

Actualmente la enorme potencia industrial de nues-
tro pa1s vecino del norte absorve una gran poblaci6n econó
micamente activa, trayendo como· consecuencia la salida de -

miles de mexicanos en busca de mejores niveles de vida, .ha~ 

ta señalar el estado de. Mlchuacán por ejemplo; en el que tan 
solo en la .d6cada de los sesentas salieron 277 mil pel'sonas-

con edades contempladas entre los 20 y los 34 afl.os y.de los-
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LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN FRANCIA 

Antes de la Revoluci6n el territorio de Francia_ 
estaba acaparado por un reducido ntlmero de individuos de .la 

··nobleza que, eran dueños del suelo y de los hombres. La· R~ 
voluc.i6n Francesa, tuvo ·su base·· en gran parte en la cues 
ti<Sn aqraria, pues.no obstante de que esa cuesti6n venta 
resolviendose desde antes, cuando estall6, atln era ~l lati
fundio un vicio social. Después de la revolución fueron 
vendidas las propiedades, confiscadas tanto a nobles como -
al. clero y trajo como consecuencia que de Jo,ooo propieta -
rios se ascendiera a un total de un millón doscientos vein
tid.os mil propietarios, ,Podr1amos decir que la tierra qued6 
regularmente distribuida. 

Actualmente se dice que el campesino es el sos 
ten de Francia debido a que no obstante de ser el pueblo 
Frances el más susceptible de Europa a participar en movi -
mientas sociales, los des6rdenes y las revoluciones habidas 
despu4§s de la magna revoluci6n han tenido un carácter pol!
tico y no ha perdurado, porque .la gran masa del pueblo cam
pesino está dispuesta a lanzarse a la revuelta, as! es como 
h9y es una fuerza conservadora de la tranquilidad pGblica,
as! también como a consecuencia de ésta fue necesario des -
pués de la primera guerra mundial dictar una serie de Leyes 
para mantener equitativa la distribuci6n de la tierra, por
medio de los cuales se. autoriza a departamentos y comunas -
para adquirir tierras a fin de venderlas a trabajadoras y -
familias poco afortunadas, a un precio sumamente reducido. 
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SIN TESIS 

Podemos afirmar, de acuerdo a lo planteado en es'te ca· 
pítulo, en el que hemos dado a la tarea de conocer algún aspes· 
to, de .carácter internacional respecto a. la par'ticipaci6n a n!_ 
vel internacional de la juventud en el campo. que la Reforma ~ 
graria ente~dida~ como ia democrátizaci6n de la tierra y el as 
ceso a la propiedad territorial por el mayor número de perso- ... 
nas, tiene un carácter íntimamente vinculado con la estructura 
democrática del estado en que .se da. 

Es necesario para poder precisar y tomar en considera
ción algunos aspectos de carácter internacional acudir, a las
condiciones históricas de cada país, pues por ejemplo en el C!_ 

so de Francia es una nación agrícola con agricultura de altos
rendimientos. 

Rusia y Cuba en cambio tuvieron que desarrollar antes 
una revolución .anti-feudal que se apoyo en las bases campesi
nas; pero que no dispuso de fuerzas sociales que suprimieran
la propiedad territorial tradicional con facilidad. Es tal -
el caso de la Unl6n Soviética, que se vi6 en la necesidad de
poner en práctica una medida que fue censurada pues se consi
deró que los bolcheviques se apartaban del radicalismo r per
mi tian la Subsistencia: del capitalismo en el campo.· 

En el caso de Cuba, Fidel Castro adoptó en un princi
pio medidas en las que subsist1an propiedades particulares -
hasta cinco caballerías~ suprimiendo la's ·fincas que superaran 
ese límite, teniendo entonces el gobierno que trabajar.la ti!.. 
rra, a través de obreros agricolas. 
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Asi pues, .es y ha sido diferente el problema y la solu 

ci6n que· se le ha dado al problema.agrícola en los distintos -
paises que tomamos como base para este estudio comparativo, --

. que interesante seria tomar como base algunos de estos ·proced!_ 
mientos sin por ello.tratar de apartarnos de nuestró nacionalis 
mo en apego. total a. nuestra idiosincracia y a nues.tras instit~ 
ciones, concientizando, preparando, capacitando y motivando a
la gran fuerza activa que significa la juventud mexicana que -

·tiene por cuna la actividad productiva de sus tierras, que de
be pugnar por restablecer la dignidad del trabajador del campo 
y enarbolar la bandera de la productividad que·permita a nues
tra nación que.siga perdiendo su basta riqueza natural que da
'ra soluci6n definitiva a la alimentación de nuestra r.aza. 



CAPT.TULO V 

EL SERVICIO SOCIAL EN EL CAMPO 
{64) 

En la realizaci6n de este trabajo en el cual. nos he,.. 
mos ocupado de analizar algunos aspectos de. carfcter agra• 

rio. en los que una gran porci6n de la poblacHln, es U int~ 

&Tada por j6venes, seg1ln lo hemos especificado anteriorme~ 
te, j6venes que de, Wla u .otra forma se encuentran enmarca• 

dos dentro de las distintas formas de vida de esta socie·

da<l mexicana, como lo son los calllpesinos y obreros asr co
mo las clases 111ed.ias populares que en. su mayor!a constitu

yen el rubro de la juventud, que_ est4 estudiando álguna 

carrera tt!cnica o profesional, no porque los campesinos Y• 

los obreros j6venes no lo puedan hacer sino porque el gr~ 

so de la poblaciOn estudiantil pertenece a las clases me-

dias populares, por las razones que hemos enmarcado en e.s -
te trabajo. 

Es necesario entonces aqu!.hacernos una reflexidn ¿es o no 

cierto que ·e1 sistema educativo nacional se debe y se basa 

en Reformas Constitucionales que tuvieron su base dentro

de la RevoluciOn Mexicana, movimiento social que como ya -
hemos dicho fu~ protagonizado por millones de campesinos?; 

• ¿Parti_cipan los campesinos en el financiamiento de la 
educaci6n me:xicana a ·travt'!.s de sus impuestos? .. · 

¿ Hasta qu~ grado ia poblaci6n ca111pesina recibe los -

beneficios de la educaciOn?, ¿cu.fntos de esos profesionis

tas se ven preocupados por conocer .la problem4tica que re~ 

pecto a su educaci~n profesional se presenta en el campo? 

Estos son algunos de los aspectos que en lo particu-

lar :nlé han hecho refle·xionar sobre la necesidad de dar wi

mayor dinamismo a lo que todos los profosionistas tienen .,. 
que dar para el beneficio de una nacidn que les brindes ed!! 
é:aci6n, 
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aie· refieTo entonces al seTvicio social, pero un servicio so

cial diTigido hacia las clases más necesitadas, un servicio

!· social en el campo,· para as! de una u otra forma lograr que -
1 las .nuevas generaciones constituyan con su modesta particip.!!:_ 

ci&n el logro de aquello a lo que todos aspiramos a la just!_ 
cia social en este pafs, 

I MARCO JURIDICO DEL SERVICIO SOCIAL EN MEXICO. 

El sel'vi.cio social. ea el requisito indispensable para -
la. :presenta·ci~n del e-xbten profesional. y se debe de enten .. -

der como la contribucil5n que. hace el estudiante a cambio de -
lo~ estudios y medios que se le facilitaron para la termina~~ 
ci~n de la carrera profesional, de la cual se pretende pre-

sentar el exámen. 
La· ley de profesiones en su Art!culo 53 lo define: "se

entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal 
y mediante retribucil5n que ejecuten y presten los profesio-- · 

nistas y estudiantes en interes .de la sociedad y el Estado". 
El servicio social en M~xico, tiene su origen en la pu

blicaci15n de la ley reglamentaria del Articulo 4ºy SºConsti

tucional el 1•de. octubre de 1945 por el Presidente Manuel -
Avila Camacho, que al respecto ordena lo ~iguiente: · 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,-Mailuel Avila Camacho, Presiden
te Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a sus habi 
tantes sabed: 
Que ·~n uso de las facultades que me canee de la fracci6n I - -
del Articulo 89 Constitucional, he tenido a bien expedir lo
siguiente: 

Ley Reglamentaria de los articulos.4° y 5° Constitucionales
(hoy Articulo s•constitucional) relativos al ejetcicio de -
las profesiones en el Distrito Federal y Territorios Federa-

. les y en materia FedeTal (publicado en el Diario Oficial del. 
1 • 'de Octubre de 1945) .. 
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Art. 5 • Constitucional. - A ninguna persona· podr4 impedirse •. 
que se dedique a la profesi6n, industria. comercio o traba·· 
jo que le acomode. siendo ifd.tos. El ejercicio de esta L!.~ 

\ 
• bertad solo podd vedarse por determinaci6n judicial cuando .. · 

se ataquen los derechos ~e terce.ro o por resoluci6n gubem!. 
tiva dictada eri. ·..:loS.. .t~l'lllinos .(\Ue .:.marq~~ ;la ley," 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad.· Nadie puede. 
ser privado del producto de su trabajo sino por resolucian

judicial. 
La Ley determinar4 en cada Estado cuales son las son -

las profesiones que necesitan _titulo para su ejercicio, las 
condiciones que deban· llenarse para obteneTlo '!" las autori

da~s que han de expedirlo. 
Nadie podr4 ser obligado a: prestar :t:rabaj.1>s. ~ersonale• 

sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento, sal 
vo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial

el cual se ajustar! a lo. dispuesto en las fracciones I y II 
del Articulo 123. 

Se busca lar:conexi6ri de. estos :Arti.culos con la legisla 
ci6n de la Universidad Autó'noma de ~xico y se_ encuentra e; 
esta forma: 

Reglameñto Gen.eral de Ex4menes: pag. · 428. (aprobado por el
Consejo Universitario en su sesi6n efectuada el <Ha 28 de -
Noviembre de 1969). 

Art. 32. El servicio social previo ex4men profesional se -

cumpÜd de conformidad con lo señalada poT los Consejos ·
T~cnicos respectivos. dentro de las disposiciones legales -
vigentes, 
Ahora bit'!n que dice .al respécto el Reglámento General de -
Estudios Tl!cnicos r Profes:,ionales de la U.N~A.M. 
Art. Zl De acuerdo con lo dispuesto por la Ley reglamenta--,. . . 
ria del Artfculo s• Constitucional para obtener un ti tul o -
profesional .. el. candidato. debed _ClinnplÚ con· eÍ servicio. s~ 
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c:ial ajust4ndose a lo dispuesto en la Ley mencionada y el re-.:. 
glamento que sobre la materia apruebe el consejo t~cnico de e~ 

da Facul.tad o Escuela. 
Ley Reglamentaria de los Art!culos 4• y s• Constitucionales al 

·ejercicio de las profesiones en el D.F. y Territorios Federa._ 
les (hoy Art •.. s• Constitucional} .(publicado en el "Diario Ofi

c:ial" el Z6 de mayo .de 1945). 

Art. 4• El Ejecutivo Federal previo dictamen de la Direcci6n -
General de Profesiones que lo emitir! por conducto. de la Secre 
taria de EducaciOn PO.blica y oyendo al parecer de 1-os Colegios 
de Pro'fesionistas y de las comisiones tc!cnicas que se organi • -

.cen para cada profesi6n, expedir! los reglamentos que delimi-
ten los campos de acci6n de cada profesi6n, as! como el de las 

\ramas correspondientes y l'os 11mites para el ejercicio de las
' mismas profesiones. 
Art. s•. Para el ejercicio de un.a o. varias especialidades" se
requiere aút~rizaciOn·de la DirecciOn General de Profesiones -
debiendo comprobarse previamente; l. Haber obtenido t!tulo rela

tivo a una profesi"n en los ·t~rminos de esta Ley. Z .Comprobar -
en forma id15nea, haber realizado estudios especiales de perfec
cionamiento ttknico, cientffico en la ciencia o rama de la cie!!_ 
cia de que se trate. 
Art. g• Las Escuelas o Instituciones dedicadas a la Educaci6n -
superior profesional se organizar4n sobre las siguientes bases -

gen.erales ; 
me. v~ I'nst'l'Utrln a les educandos en sus deberes ~ticos y so~
ciales y en sus deberes y derechos jurfdicos :relacionados con -
las actividades t~cntcas de que se tTate interpretando estas en 
un sentido de servicio social, 
Inc, Vl: Organizar4n al .servicio social. 
ta DiTeci:iOn General de Incorpo:i·aci.~n y revalidaci6n de Estudi
os de la U.N.A.M., quien nos rige dice: 
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.1 El alumno podrá realiz:ar el servicio s1tcial cuando ha}'a 
TObado las materias que le den derecho a cursar las corres -
ndientes al último año ·de la cairera, o su equivalencia e~ 
éditos • 
.. z Los trámites que el .alumno seguirá para el -c~plimiento 

·1 serv'icio,soclal, serán los siguientes: 

.Z.1 Recoger en las oficinas de la Escuela en que haya cur._ 

do sus estudios, la_ solicitud de autorización y presenta-· 
"ón dei servicio social CD.G~ I.R.E c-01)' para el cumplimie· 

del mismo (original y copia) • 

. z.z. Asentar los datos requeridos d~ conformidad con las
stituciones que la forma señale. 
·. Z.3 _Obtener el Vo. Be. d.~1 ílirectór de su Escuela y ane-
r la acepta;cíón par escrito "de:cla <clllst.itud6n,: Empresá, o-
rsona con quien espera realizar el seY.vicio social . 
• Z.4 Presentar dich:i solicitud a la Dirección para su aut2_ 

· z·ación, adjuntando el escr_ito _de aceptación mencionado. 

ta dirección entregará al soliciante la copia sellada de -

solicitud, la cual, le servirá como constancia de que es
cumpliendo con.el servicio social . 
• 3 El servicio social se podrá cumplir. en cualquiera de - -

.. ·· 
• 3 .. 1 Trabajando· como auxiliar. de profesor en alguna de Ús 

ignaturas del plan de Estudios,corr'éspondient~~ de a.'cuerdo 
n los siguientes requisitos: 

.3.1.1 Haber obtenido calificaciones mínimas:de S· enlama 

y tener cubierto el total de' créditos de-, 

~:;...;..-.:.~ Realizar tod.os los t'rab"ajos que le encomiende el -

titular relacionados con la materia. 

;...:.;::;;...;;...;..;;..;~ Cumplir con el 80\ de asistencia si la clase es dia-:

a, ·º con el. 90\ si es terciada o de dos sesiones po~ 'semana'. 
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11..3. 2 Trahaj ando un mtnimo de 360. hor.as sin goce de sueldo 

o 720 horas, gozando del mismo, en un periodo no.menos de 6 

·meses en el primer c:aso, o de un año.en el segundo, en De-,;. 
pendencias Gubernamentales, Organismos Dec.:lntraiizados y E!!!_ 

presas de participac:i6n Esta ta],, o en In,stituciones de Ben~ 
ficiencia Pilblica o privada, fundadas. de acuerdo con la ley. 
11.3.3. Cuando la·Direcci6n considere que.el trabajo por de~· 
sarrollar en alguna Instituci6n privada, proporcione.además. 
un servicio social, podrá autorizarlo. 

El alumno deberá observar los siguientes requisitos: 
11.3.3.1 Trabajar un mínimo de un año con o sin goce des~ 
eldo. 
11.3.3.2 ·Presentar un informe del trabajo.desarrollado que
deberá. tener el Vo. Bo. de su jefe inmediato- en es·a Institu 
ción y que estará sujeto a la aprovaci6n de esta Dirección, 
para considerarlo cumplimiento del servicio social. 
~ Cuando el alumno termine su servicio social presentará 
a la Dirección dentro de los 15 días siguientes, la consta!!_ 
cia de haberlo cumplido satisfactoriamente. Esta Dirección 
anotará en el original y copia de la solicitud, que el ser
vicio social ha sido cumplido. La copi.a se le devolverá -
nuevamente al interesado. 
Por último. se transcribe lo que dice al respecto la Direc
ci6n General de Profesiones en su: 
Reglamento de· la Ley de Profes iones, pag. 21 6. 
CAPITULO VII: Del servicio Social de Estudiantes y Profesi2_ 
nistas Art. 52 todos los estudi.antes de las profesiones a· -
que se refiere esta Ley, as1 como los Profesionistas no ma
yores de 60 af\os, no impedidos.por enfermedad grave, ejer-
zan o no, deberán presentar el servicio social en los térm! . 

. nos de esta .Ley. .. 
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Art •. 53 se entiende por servicio social el trabajo de car~s · 

ter temporal y mediante retribuci6n que ejecuten y presten-

. los servicios. profesionistas y estudiantes en 'interés ·de la 
.sociedad y el Estado. . . 

Art. 54 L.os coleg.ios de ·Profesionistas con el consen.t imien
. · to expreso d·e ·cada asociado. expresarán a la Direcci6n· Gen~ 

'ral:de Profesiones ia forma como piestarán el servicio so-

cia1: 
Art. 55 Los planes de prepa;raci6n profesional, según la na-. 

turaleza de. la prófesi6n y de las necesidades sociales que-
. sc:f trate de satisfacer. exigirán a los estudiantes de las - -
p.rofesiones que .se refiere esta Ley, como requisito previo
para .. otcirgarles el tf.tulo, que presten servj:cio social du-

ran-ee :el tiempo no menor de 6 meses ni mayor de Z a:fios. 
CAPITULO VI.II: (De la misma Ley) 
Art •. 85. El servicio. social de los estudiantes quedará al~ 

cuidado y responsabilidad de las Escuelas de ensedanza pr~· 
·fesional, conforme a sus planes de ·estudio. 

~Art •. 86. Los Colegios de Profesionistas deberári contener -
en sus estatutos las normas generales con arreglo a las -
cuales sus miembros han de.· prestar el servicio social cuya 
duraci6n no será menor de un año •. 
Art. 87. Cada at\O durante el mes de Enero, los Colegios de 
Profesionistas darán a conocer ~· la Direc~i6n Geneial de -
Profesiones cuales son .los servicios sociales que presta--. 

rán cada unÓ
1
de sus .miembros y el cumplimiento que se hitya 

dado. al servicio social durante el año anterior y de los - . 
~~sultados obtenido~. 

Art. · 9Z. La obligaci6n d~ prestar. el servicio social inc~!:!. . 
ye a todos los profesionistas' atín cuando no ejerzan la :. •• 

· profesi6n. 

Asi mismo es importante sei\alar, que a .partir del 30-

. de mar'zo. d,e 198~ fu6 publicado en eLDiario ·Oficial de la-

~ed~raci6n el reg¡~ento par~ l~ prestaciCsn del ·Servicio' - · · 

social de los estudiantes de .las 'Instituciones de Educa".'--

.. 
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ci6n·. SupeTior en la Rep~blica Mexicar.-i ilue se col'cibe conio-
un documento que se va a fijar los lineamie11tos·de1ése'l'~icio 

social en la Reptiblica.Mexicana> creando de manera genei-al-
en el prestador de'servicio una conciencia desolidaTidad.y 
compromiso con la sociedad a la cual pertenece, a~i como la 

formación acad6mica y capacitaei6n profes~onal de.l. presta"'.
dor de 1 servicio'. 

II LA. IMPLEMENTACION DEL SERVICIO SOCIAL EN EL CAMPO •.. 
Partamos de la siguiente premisa, para po.der imptemen-

tar un se.rvicio social en el campo bien organizado •. es n:ec~ 
sario. entender que se va a prestar dentro de una comu_ri~dad~ 
rural, ·que· en su mayor1a son menores de 20, 000 habitantes,:.. 

~n las. cuales se van a presentar los siguientes .problemas·: 
a).- EI>UCACION. 
b).- MEDICINA SOCIAL. 

c) • - INFRAESTRf:J.CTURA AGRARIA .. 
d). - VIVIENDA. 
e). - PROBLEMAS LEGALES Y FAMILIARES •. 

Todos esto~ problemas, que de una u otra forma se es-
tan presentando podrían ser sí no solucionados . en . su total!_ ' 

dad si se podr1an ir. fincando los cimiento.s hacia _un des.a-:-: 
rrollo Nacional. 

El ·programa de servicio social•1que. nosotros proponemos: 
tiene como.objetivo establecer una coordinaci6n perinanente
entre la Administración Pública Federal, las Instituciones-. 
de educaci6n y.las comunidades rurales, en ia cual se'requ!_ 
rir1a la presencia de j6venes C:~m vocaci6n de servicio ha·"'.
cia y para su comunidad, j6venes activistas interdiciplina.:. 
rios, .que en brigadas de trabajo e.investigación social 
realicen a lo largo de su peri6do de seTvicio' (nosotros pr2_ 

. ponemos en este caso 12 meses) la CC?nt inuidad de u:n P.rogra -

•a bien-definido de tTabajo,,para esto es necesaTio que 
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exista. hacia~el j'1ven prestador del servicio una moti.vacien~ · · . 1 

adecuada ya que el j&ven cuando tiene que realizar.esta ac!".'·. 
tividad, ne la en.tiende como. un servicio a su pats sino .co... .. , 
mo .un requistto obligatorio en su carrera; muchos tal vez'-
en su inmensa mayor:ta no lo harían· si no fuera obliga todo.".···. 

III INTEGRACION DE LAS BRIGADAS INTERDISCIPLINARIAS DE T~ 
BAJ0(1) 

0RCANIGRAMA 

ORGANISMO COORDINADOR Y ASESOR DEL SERVICIO SOCIAL EN· BL
. CAMPO 

Z INSTITUCION EDUCATIVA 3 AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD RURAL 
4 BRIGADAS DE ACTIVISTAS DE SERVICIO SOCIAL EN EL CAMPO 

-

Pasantes de Derecho. 

" 
'·' .. .. 
" 
" 
" 
" 

. " 
" 

" 
" 

Medicina y/o Odontología y/o Enfenneria. 
Ingenier:fa y/o Arquitectura· •. 

" Trabajo Social • 
. ' " ·Ingeniero Agronomo. 

" Profesor Normalista. 
" " Educai'1n F.fsica •. 

" Psicolog!a. ,, 
Adlliintstraci~n de EllJPresas •.. 

,. · Tecnologfa de la Madera • 

" Veterinaria. ect. ~ ..... 
'·.·._.·. 

En este caso eue organisnto es: la ~oniisi6n co~rdinadol'a 
del servicio social de estudiantes de· las:i ·Instiit'uci:oa.e•·· 
de Educaci6n Supertor Art. zo de.1 reglamento para la pl'es' .,. 
taci6n del servicio social. 



DESGLOSE 

1.· ORGAN-ISMO COORDINADOR Y ASESOR DEL SERVICIO SOCIAL EN 

EL CAMPO •. 

; Este organismo t:endl'á ·.ta. .. funci6n de establecer a-
cuerdos c:on las·: Instituciohes -Edúca~ iyas· ·Y Io s:· GGb íer - -
nos d~ los Estados ·para detectar las comunidades TUra-
les que :.en::un .pr}incipio del programa serian .comunidades 
pilotos para el desarrollo de una actividad .social, asi 
mismo preparar y organizar•a las brigadas de activistas 
de servicio ·social, brindandoles los medios de traslado 
y vivienda que en cada caso particular ~equiera el pa-~ 

· sante ·Y· por .. últilllo·· ~valuar los programas -desarrollados
por. lo.s pasantes otorgandoles a.si su constancia de· ser
vicio social y en su caso buscar la posibilidad de in-
tercalarlos en actividades en las que por el ejercicio": 
de su profesión se hayan destacado (becas para estudios 
superiores, plazas dentro de la Administración Pública,. 
financiamiento para continuar algún programa en esa co
munidad), as1 como preparar un documento en el cual se
ppndria en antecedentes a los pasantes que vendria a -
sustituir a· los salientes, de la problemltica y los lo
gros efectuados en esa comunidad. 

2.- INSTITUCION EDUCATIVA 

(73) 

· Se· encárgaria de· moti:var y séleccionar a los .pasa!!. 
tes que participarian en las brigadas de activistas de-: 
servicio social asi como de asesorar en los programas -
de desarrollo a la coordinadora del servicio social con 
los profesores de las escuelas. 

3.- AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES 

Que en este caso serian las Presidencias Municipa· 
les, las ligas de comunidades agrarias y los Gobiern()S·. 
de· los Estados que sertán los q\le marcarían cuales .. son•. 



(7"1 

las comllllidades en donde en un principio se iniciarfan 

estos programas señalando .as! las ~rincipales nece.sid!.. · 
des con que. cuenta esta poblacidn para as! poder en··•

viar los pa$ante~ que integren una brigada q\le efecti· 
vamente funcione. 

4, • LAS BRIGADAS DE .ACTIVISTAS DE SERVICIO SOCIAL . . 

Estas estar4n integradas por pasantes · interdisci • • 
plinarios que previamente organiz~ra la ·coordinadora •. 
de1 servicio social en el campo de acuerdo a los requ~ 
rimien tos que le·s p lan'teen. las autoridades de. las contu 
nidades rurales_, conta:ran co~ un:a. becaC2l·~ pa.ra .. Diante:: 
·ner. sus necesidades eleraent:ale:s .·y estar4n en -servicio-
durante un perf.odo de 12 meses (3) , . ( que es el tiempo 
que nosotros pro{>onemos. 

En s!ntesis podr!amos seftalar con respecto al progra· 

ma presentado en este trabajo, el cimiento de un des~rrollo 
m4s conciente y m4s atractivo .hacia quienes viven en el 
campo, contando con diez .o mts .(seg1ln el .caso espec~fico)-

. . 
futuros.profes_ionistas;_ con el apoyo de una beca y la'di.:-

(Z) Relaci:ionado con el articulo 19 del Reglamento.para la
prestaci~n del servicio social en el cual se.integra·1a i!!!_ 
plementacion de lin fideicomiso denominado Fondo Nacional -
Para el Servicio Social de Estudiantes de 'Educacidn Supe·-· 

. (3) Al respecto al art •. 10 del Reglamento para la presta-· 
cien del. servicio social ordena que la duracidn del servi~ 
cio sócial no podrá ser menoT de 480 horas, 
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teé:cien de· un gl'Upo. coordinador asesor, la seguridad de C75 l 
que este grupo de jeveries- bien inotivados.podr!an hacer
una.labor, en la que.sf. puedo asegurar que,la e;XPerien· 
eta.de servir a.la patria sin esperar recompensa es al· 

tamente estimulante. 'f gratificante. 
Que gran ejelllPlo serta este trabajo voluntario. 
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PRIMERA.- Es necesario la. pl.aneaci6n democr!tica y la jus
ticia .social en el ca~po, para lograr una juven
tud mexicana, que se pueda desenvolv~r en lo eco
nOmico, en lo social, educacional, cultural y po
lftico. 

SEGUNDA.~ Es necesario promover al joven dentro de un pro
grama de servicio social en el. que con debido 
apoyo de las autoridades competentes. las nuevas 
generaciones logren constituir la Justicia so
cial en el campo, asf como compenetrarse del gra-

·.do de marginaci6n existente en estas zonas, para 
lograr una juventud entusiasta y con emoción so~ 
ci•l que mucho servir! a este pafs. 

TERCERA:- La marginación juveriil rural es un problema ~uy 
grave en este pafs, mientras el joven de edad pro
ductiva no posea tierra, educación •. servicio~ so
cia] es.· capacitación, concientizaciOn y motivación, 
MAxico· no contar! con una producción agrfcola c~
paz de alimentar a la población m~xi~ana. 

tUARTA.- Es.necesario que al joven mexitano se le promueva 
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en el á~bito económico. cultural, polftico, c~en~f

fico y t~cnico para que vaya tomando concienci~ y 
capacidad en un MAxico que va a dirigir. En sfnte
sis brindemos apoyo. confianza y seguridad a la 

·juventud mexicana que es el factor determinartte 
de nue~tra nacionilidad y producti~idad. 
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QUINTA: La educación técnica, agropecuaria y forestal debe · 

SEXTA. -

ser promovida e impulsada, para lograr mayores. op-
. cienes de párticip~ci6n juvénil en la·s áreas que -
más necesita nuestro país, por medio de una cruza
da Nacional de orientación vocacional para.la ju-
ventud campesina. 

La creación de agroindustria manejadas por los pro 
pios ¿ampesinos~: apoyadas por el Gobiern~ Fedeial
y con la asesoria de jóvenes profesionistas, serían 
un. grani golpe- al :i::Ó.termediarismó:.;" un total~ éxito~: : 
para la- canasta bás_ica alimenticia y una motivación 
económica y social para las comunidades rurales. 

SEPTIMA.- Es necesario que el jóven entre en contacto con el 
sistema político mexicano, entienda a su país, a -
sus gentes, es decir que de una vez por todas en-
tienda que con la apatía hacía los probl~mas naci2 
nales su esiuerzo, su capacidad, su educación, no
logrará la superación de su clase y sus reivindic~ 
ciones sociales así como su estabilidad ecqnómica. 

OCTAVA.- En el área de la administración pública es nec"esa
río hacer las reformas pertinentes, para. que en el 
campo se eviten los grandes trámites y la duplici
dad de funciones que tanto afectan a nuestros ·cam~2 
pesinos. 

~OVENA.- Es necesario la asistencia técnica, la educaci6n,
el crédito, y los instrumentos de trabajo, para l~ 
grar métodos de trabajo, para lograr métodos segu
ros, factibles y positivos de hacer producir el 

campo evitando asi la actividad empírica de las --

parcelas. 



ECIMA. -
~· . 

(78) 

La cola.boraci6n . de las comunidades rurales en l•-·· 
elaboración de los programas agropecuarios es neees!:· 

ria, ya que soto ellos conocen, a fondo su tierra, 'su 
rendimiento, y sus vicios~ si el,técnico esa.poyado· 
de esta forma se acabarán los programas agropecuarios 
hechos desde las calle,s de Bolívar para substituirlos 
por aquéllos realizados desde el lugar donde se pre~.
tende trabajar. 

PRIMERA.- Deberán promoverse las reformas pertinentes -
para lograr un estricto cumplimiento en las normas -
tutelares de los campesinos asi como la de estable- ... , 
cer las sanciones, más en.Srgicas para quienes defrau
den o activen dolosamente en perjuicio de los campe
sinos de México. 

el caso de la capacidad para poder, traba-.., 
jar a la que se refiere el Artículo 123 constitucio
nal, el legislador debe tomar en cuenta que si bi6n
es cierto que por protecci6n al menor de edad no pu!_ 
d"'en lOS·menores de:catorce afias, en la realidad nos
peTcatamos de que existen miles de ellos que diaria
mente salen a las calles a ganarse la vida, por lo ~, 

tanto nosotros proponemos la necesidad de que se le
gisle al ·respecto, prohibiendo categoricamente su ~.., 

contratación o bién aceptando el hecho, protegiendo-, 
y custodiando las actividades en las que puedan em-~ 
plearse para evitar abusos, y. a·efecto de que ense~~ 
nos a los menores de· edad a no tenerle miedo al tra-

, bajo y no convertirlos ell sub-empleados• e.xplotados
y sin ninguna garantía tutelar. 
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DECIMO CUARTA. - M6xico, 'indiscutiblemente es un pais de jove-

. nes, en vias de desarTollo; sin el apoyo conciente
hacia, la juventud mexicana, y·la responsabilidad de 
esta hacia su pais dificilmente lograremos la justi 
cía social que tanto nos gloriamos de tener en nue~ 
tros ordenamientos jurídicos con·el rubro de oere--

cho Social. 

,. 
,,,,,; ,._,-,_ 
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