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El presente trabajo lo he denominado "Evolucidn Histórica do — 

las Unidades de Producoidn en el Seoter Agropecuario dende 1915 --

hasta 1981", por la inquietud de demostrar que durante todos estos 

anos, han existido auténticas unidades de produooidn entre loe que 

habitan el agro m'ileon°. 

Por Unidad de Producoidn entiendo el conjunto de recursos mate—

riales, financieros, naturales y humanos que intervienen en el —

aprovechamiento, explotacidn, productividad y oomeroializeoidn del 

sector sgropeouario o primario y que ee oonforsa por las aotivida—

dem agrloolas, ganaderas, peouarias y forestales. 

El trabajo lo he dividido en nieta capítulos y conclusiones. En 

oada capítulo estudio aunque sea en forma breve la probleadtica — 

del alomo, oonoluyendo con una opinidn personal. El primer capítu—

lo ee refiere desde la épooa porfirieta, hasta la priwera década — 

de este siglo, analizando la tenencia de le tierra, la fuerza de — 

trabajo en el campo, loe mitodos de produooidn en el mismo, loe --

mercados y la opinidn fundada. 

El segundo capítulo se refiere a lo que fue la época revoluolo—

naria y para efecto de estudiarlo lo he dividido en tren facetas,— 



la primera que abaroa lo que fue el movimiento armado y la reforma 

entre los 'Ros 1911 a 1940. Eh el segundo punto ubioamos lo que ha 

sido el sector agrfoola desde 1940 hasta la actualidad, y el ter—

cer punto es la opinión fundada de lo que pienso sobra este inter' 

mente capítulo. 

El ospitulo /II se refiere a lo que es el Fletado Mixioano; las-

facultades del Ejeoutivo en materia agraria; las facultades *erro-

piatorias del Estado %atoan°, la acción del Estado Mexicano sobre 

el aprovechamiento y distribución de la propiedad territorial; 1a-

dotación de tierras a los ndoleoe de población neoesitados y la -

opinión fundada del autor. 

El capitulo IV se refiere a toda la reglamentación que es la —

sé' importante a si oriterió para el presente trabajo a estudio y-

va de los años 1915 hasta 1981. También se incluye una breve opi—

nión. 

El capitulo V nos habla de los diversos período* presidenciales 

de la épooa del triunfo armado hasta la posrevolución que seguimos 

viviendo hoy dla. En este capitulo se trata de enunciar loe hechos 

y soontecimientos mis sobresalientes que ae dieron en el agro du—

rante cada uno de 'pos períodos. También se da una opinión funda--

da. 

El capitulo VI nos habla de lo que ha nido la deuda agraria oca 

'nonada ror las expropihoionee en el campo y que se diferencia da-

los financiamientos agrícolas, ya que sus relaciones se regulan --

por cuestiones de índoles económico-financieras. 

El capitulo VII da una serie de gréfioas en las que se observa-

en forma un poco nota detallada la situación real. Se hace mención- 



a la pOsioión que han adoptado diversos autores tanto naoionalee —

set como extranjeros. %ab/4n se incluye una opinidn fundada. 

Por dltimo se termina la investigación oon las conclusiones que 

el autor presenta para justificar el porqu4 de la elaboración del—

presente trabajo. 



CAPITULO I.- LA FYOCA PORPIRISTAI 

1.1 LA TENENCIA DE LA TIERRA 

1.2 LA FUERZA DE TRABAJO 

1.3 LOS METODOS DE PRODUCCIOY 

1.4 LOS MERCADOS 

1.5 OPINION FUNDADA DEI AUTOR 



Capftulo 	La )rooa Porfiristat 

"La Conetituoidn de 1857 implanta el liberalismo e individualie 

.o cono regímenes de relaciones entre el Estado y sus miembros. 

ida que regtmenes de gobierno..., Me que !sistemas de organiza-

oidn polítioa y jurldloa, el individualismo y el liberalismo impli 

can las posturas que el Estado, coro entidad superior, debe adoi,--

ter frente a sum miembros en las oonstantie relaciones entre am—

bos. Diobos regímenes me traduoen, pilas, como todos los dende que-

son diversos (socialismo, intervencionismo estatal, etc.), la *efe 

ra de actividad, de competencia del Estado en Bus relaciones son - 

loe gobernados demarcando la ingereuoia do pus órganos en el dmbi-

to de la conducta de aqudllos. 

...el individualismo no constituye un contenido posible do loe-

fines del Estado, o sea, que date opta por la rsalizsoidin do 1.111 ob 

jetivo, que estriba precisamente en la proteooidn y conservación - 

de la personalidad individual, en ama do la oual precisan:1 morí 

finar oualquier otro interés, naturalmente con las oonnignienten - 
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salvedades. Por el contrario, el liberalismo implica la actitud — 

que el Estado adopta o anuas por conducto de aun órganos frente a—

la actividad particular en el sentido de garantizar a ésta un ea--

plio desarrollo mientras no provoque el desorden dentro del medio—

social. 

El individualismo, adoptado en el ordenamiento constitucional —

próximo anterior, establece que loe derechoe del hombre, inheren—

tes • inseparables de eu personalidad, son supraestatalee, es de—

cir, que están por encama de todo orden oreado por el Dotado, el —

que, por ende, debe siempre respetarlos y oonvertirloe en el obje—

to y base de sus instituciones." (1) 

"La esclavitud y el peonaje en México, la pobreza y la ignoran—

cia y la postración general del pueblo se deben,...a la organiza—

ción financiera y política. 

an tieapos de los eepaioles, el peón tenla por lo senos su pe--

qusRa parcela y su humilde choza. 

...el General Porfirio Mar., sin ninguna excusa válida y en mon 

riencia sin otra razón que su ambición pernonal, inioid una serie—

de reooluoiones que finalmente lo llevaron a dominar loe poderes — 

gubernamentales del país. Mientras prometta respetar las inetitu—

oionen Irogresistas que Juárez y Lerdo hablan establecido, institu 

yd un alísteme propio, en el que eu propia persona es la figura oen 

tral y dominante; en el quo su oaprioho eu la Constituoidn y la --

ley; en el que loo bechon y loe hombree tienen que sujetarse a su—

voluntad." (2) 

(1.1) Vor citas bibliográficas al final do la teois, despuén de — 
las conclusiones. 



"De 1876 a 1911, México vive de nuevo bajo un despotismo ilus--

trado... Loe principales medios para conservar el rodar eran DIVI-

DE ET IMPFEA y la censura; sólo como dltimo recurso, Porfirio Días 

recurrió al crimen político. 

pesar de los lemas de "Sufragio efectivo" y "no reeleoolón",-

manipulado, por el poder ejecutivo, llevó hacia la reeleooidn rape 

tida del General Porfirio Díaz, do 1876 a 1910 con un intervalo •n 

tre 1880 y 1884 (durante el cual el presidenta Manuel Gonutlee, al 

go vanidoso, amigo de don Porfirio, "guardaba el trono caliente" -

para date, entre tanto se retiró modestanente a la gubernatura de-.  

Oaxaca y luego a la Suprema Corte). 

Cuando don Porfirio llegó al poder, el capital extranjero no se 

interesaba mucho por Mdxioo; se encontraba espantado por la perpe-

tua insolvencia del erario. 

Así, antes de poder atraer los oapitales extranjeros necesarios 

para desarrollar la economía nacional, era preoiso poner orden a - 

la deuda pdblioa y en materia impositiva." (3) 

"Porfirio Dietz.., protestó como Presidente Constituoional el 5-

de mayo de 1877." (4) Su primer periodo presidenoial duró °mota--

mente tres anos y seis mero. "Estaba ligado al rafe por veinte - 

aficas de luohas y de fatigas, y se consideraba en la obligación de-

seguir en el servicio nacional basta donde sus fuerzas lo permitil 

ran..." (5) 

A la subida de Dfaz al poder, ora nooenario e imprescindible - 

"...dejar contentas a las numoropas olamos de personas, a loo sol-

dados veteranos, al ejército, a loe Liberales de diversos matioes, 

a loa conservadores, y a loe enemigos polfticon y a otros mis. A — 
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Judres le }labia traído malaa oonoeouenoias el deoatendoroe de loe—

veteranos; Porfirio Díaz lee acomodé en la nueva Policia Rural, — 

Me conocida oomo los Rurales, a quienes dió un bonito uniforme y—

medio* dementes de vida. Su oficio habla de consistir en mantener—

las carreteras y encinos pdblioos libres de bandidos y ladronee de 

osminos. 

Porfirio Días logró dejar satiefeohos a los Liberales mantenien 

do a los menos tedrioamento, la Constituoidn de 1857 y lne leyes — 

juaristas de la Reforma..." (6) 

"Cuando fue nombrado Presidente, Porfirio Días no esoogid el Pa 

laoio Nsoional onmo habitaoidn ninn que de fue a vivir a una modas 

ta oasa de la oville de Sta. Inés, acto que, junto con su modo demo 

ordtioo de ser, le atrajo sispatlas y amistades. Se mostraba oonoj 

liador oon todos,... Con esto atrajo al servicio del pala a lerdis 

tas antiguos y a los partidarios de Igleoias, y adn a imperialin--

tase  pero haciendo saber claramente que 61 era Liberal, en el sen—

tido de la Conetituoidn de 1857." (7) 

Los problemas que tuvo que afrontar fueron"... de índole gno3rd 

fioa, raolal, política y 000lal..." (8 ) 

"Bajo su gobierno, la esclavitud y el peonaje ee restablecieron 

en México sobre bases mis inmiaerioordes quo lan (pie exinttoron en 

tiempon de loe espaaoles. 

Como ningdn hombre ptuple gobernar a un pueblo contra su valun--

tad sin privarlo do aun libertades, no flota comprender qué chao—

de régimen se vio obligado a instaurar el general Díaz para asogu—

rar su poder. Mediante la fuerza militar y la policía oontrold len 

°lecciones, la prensa, la libertad de palabra, n ;.izo del gobierho 
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popUlar una fuerza." (9) 

"Sus medidas de represión fueron eficaces, aunque a veces ilegl 

lee y despdtioss. Estas oran, con bastante frecuencia, la aplioa--

oida de la "Ley fuga", que consistía en dejar *sotuer a un reo po 

Mico, y durante su fuga disparar sobre 41. 

Nuobas batallas se hablan peleado desde 1825, pero en 1999 ocho 

pueblos yaquis volvieron a pretender independencia oompleta y el —

destierro de loe blancos, lo cual en parte era cuestión de tierras 

y en parte intento de orear un imperio dentro de otro imperio. Re—

chazaron las proposiciones de propiedades particulares y exigieron 

Poseer la tierra en comdn, pero ya habla pasado la época de las lo 

yes españolas, mucho ala comprensivas del problema indígena que 

las del siglo XIX para tratar con los indígenas,... y la guerra 

yoqui terminó en 1902 oon la repatriaoidn (así llamada) de miles — 

de indios a otra parte del territorio." (10) 

"La oampada contra los indios yaquis y mayos, fue necesario pro 

seguirla. El Estado del pato, de oualquier modo exigía que estas — 

tribus no vivieran fuera de la obediencia del Gobierno... en el sao 

mento a que nos referimos hablan alcanzado algUn triunfo sobre las 

fuerzas federales, que los había envalentonado, y no cabía ya ads—

recurso que nojuzgarlas por medio de las armas. 

Esos indios yaquis y mat os han nido loe brazos de trabajo en ol 

Estado de Sonoras salían de sus comarcas 4 iban a deseapeRar diver 

gas faenas; en fincan agríoolas y minoran, volviendo poriddioassente 

al lugar de su residencia, donde tenían sun caciques... 

Aun quedó por terminar esa guerra oivilizadora del yaqui y -a,. 

yo, y que emprender otra do igual oardotor contra loo indígenas -- 
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quo se hallaban fuera de la obedienoia del gobierno, en una gran — 

parte del Matado de Tuoatén, pero ya esas luohatt fueron loe que im 

pone la cultura de los pueblos, oontrs la barbarie, que pe opone —

temes el desarrollo de los olemos (anos 1994-1896).0 (u) 

s... el verdadero Mildo° es un pele con una Conntituoidn y le--

yes escritas tan justas en general y demnordtican como lee nuca--

tresopero donde ni la Constitución ni loa leyes se oumplen. México 

es un palo sin libertad poi/tico, sin libertad de palabra, sin ---

prensa libre, sin eleociones libres, sin sistema áudictial, sir par 

tidos políticos, sin... e arantias individuales, sin libertad... 

... el peonaje es ocedn para lee grandes masas y donde existe — 

esclavitud efectiva para cientos de miles de hombres." (12) 

Kanneth Tumor, autor de México Bérbero, nos sigue diciendo lo—

siguientes "Cada uno de loe hechos fundamentales...reapecto a la—

esclavitud en Neri«, lo vi con sis propios ojos o lo esouché oon — 

sis propios oídos, y casi siempre en labios de personas quizás in—

clinadas a empequeBicer sus propias orueldadee; los mismos °apetit—

os. de los esclavos. 

Heolavituó en México? U, yo la enoontrd. La encontré primero — 

en Tuoateln. 

Con el propósito de conocer la verdad ror boca de los esclavis—

tas sismos, se aezolé con ellos ocultando mis intenoiones. 

lo sólo discutí oon los reyes ateneo cada una de las fases de — 

la produooidn del henequén, sino que mientras quedaba libre do su, 

vigilancia observé las oondioiones normales de la vida do minaren 

de esolavos. Los esclavos sone... indios pul ula, importados de So—

nora; ... Chinos (corianots) y... indlgonau mayas, que antes no-- 
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seian las tierras que ahora dominan loa amos henequerom. 

Los batiendados no llaman esclavos a sus trabajadores; se refie-

ren a ellos como "gente" u "obreros" especialmente cuando hablaban 

con forasteros; pero lo hicieron oonfidenoialmente conmigo, me di - 

jeront 81, son esclavos. 

La prueba de cualquier hecho hay que buscarla no en las pala - - 

bras, sino en las oondioionns reales. leolavitud quiere decir pro-

piedad sobre el outtrpo de un hombre, tan absoluta que éste puede -

ser transferido a otro; propiedad que da al poseedor el derecho de 

aprovechar lo que le produzca ese cuerpo, matarle de hambre, omití 

garlo a voluntad, asesinarlo impunemente. Tal es la esclavitud lle 

veda al extremo. 

Los hacendados yuoatecos no llaman esclavitud a su sistema; lo-

llaman servicio formoso por deudas. Jo nos oonaideramoo dueños de-

nuestros obreros; consideramos que ellos estén en deuda con nono --

tros. T no consideramos que los compramos o los vendemos, sino que 

trannferimos la deuda y al hombre junto con ella. 

Cómo se recluta a loe esclavos? ...loe esclavos mayas mueren - 

con mee rapidez que nacen,... dos tercios de los yaquio mueren du-

rante el primer año de su residencia en la región. De aqui... el - 

problema del reclutamiento..., loa yaquis llegaban a razón de 500-

por mes, 

...el problema del reolutamiento no era tan difioil como ami me 

lo parecía. Todo lo que se necesitaba en lograr que algún obrero - 

libre se endeude..., y ahí lo tiene. No importa el monto del adeu-

do; lo principal es que éste ezista,la pequeíia operaoidn ne reali-

za por medio de personas que combinen de prestamistas y negreros. 



Algunos de ellos tienen oficinas en Mérida y logran que los trl 

bajadores libres, los empleados y las olamos oda pobres de la po--

blaeidn oontraigan deudas oon ellos. 

Los reyes del henequén tratan de disoulpar ves sistemas de es--

olavitud denoeindndolo forzoso por deudas. La seolavitud es contra 

ria a.la ley dicen. Eatd contra la Constituoidn. Cuando algo es - 

abolido por la Constituoidn, puede practicares oon menos tropiezos 

si se le da otro nombre; pero el heoho es que el servicio por deu-

das es tan inconatituoional en México oomo le esclavitud. la pre--

tensidn de los reyes del henequén de mantenerse de la ley careos 

de fundamento. 

.., el negocio de los esolavoe en Yuoatdn lldmese ocmo se lía-_ 

se a  siempre resulta inconstitucional. Por otra parte, si ee va a -

tomar coso ley la polftioa del... Gobierno, el negocio de la *sola 

vitud en México, es legal. En ese sentido los reyes del henequén - 

obedeoen la ley." (13) 

1.1 La tenenoie de la tierra.- "El botín ade grande que enrique 

cid a Dias y a loa miembros de su familia inmediato, a sue amigos, 

a sus gobernadores, a su grupo finanoisro y * sus favoritos extran 

jeros, fue durante :moho tiempo la confisoaoldn de lag tierras del 

pueblo. 

Ray que hacer notar que el robo de tierras ha sido el primer pa 

no directo para someter de nuevo al pueblo mexicano a la servidum-

bre, coso esclavos y peones. 

Uno de los principales adtodou para despojar de sus tierras al-

pueblo en general ha sido la expedioidn do la Ley do Resistro de - 
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la Propiedad patrocinada por Días, la cual permitió a aualquier - 

persona reclamar terrenos cuyo poseedor no pudiera presentar titu-

lo registrado. Como hasta el momento en que la ley se pino en vi --

gor no era sostumbre registrar loe títulos de propiedad, quedaron-

afectadas por ella todas las propiedades de México. 

... el resultado fue un verdadero despojo. Apenas fue aprobada-

la ley cuando los miembros de la maquinaria gubernamental encabeza 

dos por el suegro de Días y por Díaz mismo, organizaron compaftfam-

deslindadoras y enviaron agentes, no para ayudar al pueblo a que - 

conservara sus tierras, sino para elegir las más deseables, regis-

trarlas y despojar a los propietarios, lo cual se hizo en gran em-

oala." (14) 

"Al entregar al capitalismo extranjero loe ferrioarriles, loe - 

bancos, la exportación de las materias primas y el alto oomercio - 

interior, el »atado Mexicano necesariamente hubo de fortalecer una 

olame dirigente naoionalj y ésta fué la formada en torno de la 

gran propiedad agrtoola. 

Para ello fue indispensable dar nuevas modalidades al derecho - 

de propiedad." (15) 

"Lo que estaba sucediendo era una creciente conoentracidn de la 

propiedad de la tierra...; lo que era nuevo y siloifioativc en eu.. 

ritmo y las oonoeouenoiaa resultantes para mde de la mitad de la -

población mexicana. 

... el México rural estaba dominado por la hacienda. Los rasgue 

oaraotirletioos de esta forma particular de tenencia territorial - 

eran: 

1) Grandes regiones bajo la propiedad de un nolo duoiio. Rara -- 



ves había haoiendas de asnos de mil hectáreas do superficie y alnl 

nao alcanzaban los °lentos de miles, 

2) Una relativa autosuricienois. Las ooseohas de la hacienda --

proporcionaban todos los alimentos necesarios y se haolan esfuer—

zos para producir también todos los instrumentos, materiales de 

construcción y otros elementos de las operaciones agrícolas. 

3) Una fuerza de trabajo con residencia permanente. En el curso 

del siglo XIX loe lasos entre el peón y la haoienda adquirieron --

progresivamente la forma de una esclavitud por deudas. Con freouen 

oía la tienda de la hacienda, tienda de raya, concedía oréditoe - 

oon el propósito evidente de atar al campesino a la hacienda, de - 

modo que estuviera disponible durante los pocos meces en que se re 

quería su trabajo. 

4) Ausentismo de los propietarios. El hacendado pasaba p000 ---

tiempo en su propiedad; la mayor parte del tiempo residfl en la --

Ciudad de México o en Europa. 

5) Administración cautelosa... Un ingreso neguro, aunque sea pe 

queao y que tenga poca relación con el capital invertido que repre 

santa la haoienda... 

6) Métodos de produooión atrasados. 10.1 ausentismo del prolleta-

rio, la explotaoión de la mano de obra barata y subempleada y el - 

anteponer el prestigio a la producción, daban por resultado que ne 

siguieran aplioando métodos primitivos do cultivo. 

Adeude de la haoienda, había otros don tipos tradicionales de - 

producción territorial, on el Mido° del siglo XIX: el rancho y el 

poblado oomunal indígena. El rancho medio tonta una nuperfioie bao 

tante inferior a las cien heotdreas, era trabajado por el duelo y_ 
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eu fakilia, a veoeu oon algunos aparosroe y trabajadores asalaria—

do/1i. el poblado..., era la unidad predominante en la economía —

agraria, •n la dpooa en que loe españoles llegaron a Agrio°. 

El equilibrio que as habla establecido entre la hacienda y el — 

poblado indígena fue destrozado por las Leyes de Reforma de 1855.-

1857 y la posterior Iegielaoidn Forfirista. 

la Iglesia Catdlioa, poseedora hasta de las doe quintas partes—

de la riqueza de la naoidn y que era la mentora financiera y espi—

ritual de ln causa conservadora, fue despojada de sus propiedades—

territoriales por lea leyes de Reforma, Pitas propiedades, a su — 

vez, se convirtieron en el ndoleo de las grandes haciendas priva--

das que surgieron a oonsecuencia de las confiscaciones y a ellas — 

se añadieron las tierras oomunales de lee aldea. indígenas. La fa—

mosa ley Lerdo de 1856..., Días dio instrucciones a los Gobernado—

res de loe retados para que aplioarsn la ley oon toda exactitud y—

las aldeas se vieron despojadas de los últimos restos de proteo---

°ida legal. Re ha estimado que durante la dpooa porfirista ads de-

800 mil heotdreas de tierras comunales fueron asignadas en forma — 

privada y que literalmente todas ellas terminaron, tarda o tempra—

no, en senos de las oompanlas deslindadores o de los latifundis—

tas. 

A la creciente oonoentrsoidn en grandes propiedades de las anti 

guas tierras eolesidetioas y comunales, tendenoia que Mas hervid—

y aoslerd, en 1883 añadid una nueva fuente de polarizacidne un pro 

grima para la erploracidn y deslinde y oolonizaoidn de las tierras 

Pdblioas." (16) 

"Justo Sierra,.,, conocía a su puf., pueu en nu articulo en el— 
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Pederaliemo, el 4  de Enero do 1876, a propdaito da la colonización 

escribid: 

¿quién fue el primero, oudl fue la serpiente que tenté a nuez--

tris pobre Patria, a esta Eva indígena perdida on las sombree salva 

jet de su paraíso, dioiéndolet eres rioa? De ata vienen todos nues-

tros pecados, porque eso era una mentira infame, porque como* po 

bree y sólo • nuestros esfuerzos,a nuestra pena, al sudor que oo 

rre de nuestra frente, deberemos un día la riqueza? 

Y la colonización, ¿odeo puede ser una realidad? De un modo só-

lo. Dando tierras al colono. Y el Gobierno, la nación ¿no tiene --

baldfos? ¿Que hacer? Decretar la desamortización que aún falta; la 

expropiaoidn por falta de utilidad pdblioa. Ni hay otra solución, - 

ni otro remedio. Expropiación sin indesnizaoidn previa, pino poste 

rior, es decir, suspensión de los *feotes del articulo 27 de la -

Constitución. 

Si hay quien se atreva a iniciar el ardo que hoy comienza, esta-

fecha de 1876, seré después de esta otra, 1810, la ado grande de -

todas; si la dltima marca del nacimiento del lueblo mexicano, la -

primera ~Salará la épooa en que tomamos la toga viril, en que el-

pueblo mexicano se hizo hombre. 

Preoiso reconocer que el ilustre maestro Campuchano ce adelantd 

a su tiempo, en el artfoulo del Dual se tranheribieron loe anterio 

res fragmentos. 

Los Gobernadores no pensaron que al venir colonos franceses, ea 

pañoles, italianos o alemanes con un nivel de vida muy superior al 

del peón mexioano, se hubieran transformado de trabajadores agríen 

las en simples usufructuarios del trabajo barato y en nuevos awys- 
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del ca4plaino aborigen. " (17) 

"La leyenda le adjudica a un peón de oampo la definición básica 

y elemental de cómo era México en los primeros altos de este siglo. 

la hombre habla dicho: 21 selor Don Luis Terrasas ni, oiertaasnte-

es del Estado de Chihuahua, pero más bien diría yo que el Estado - 

de Chihuahua ea de Don Luis Terrazas. Aunque la andodota fusa* fal 

ea, encerraba una gran verdad que valla no sólo en Chihuahua, sino 

en todo el pala, porque loe grandes terratenientes se hablan adue-

Rado de todas las tierras cultivables oon un sentido de propiedad-

feudal. 

Vi las leyes de deoamnrtización expedidas en 1856 para obligar-

a las corporaciones oiviles y eclesiásticas, duelan de fincas urba 

nas y rdeticas, a adjudicarlas en propiedad e quienes las tenían -

arrendadas., ni las leyes de naoionalisacidn y de deslinde de bel-

dios, oon loe que años después se pretendió poner en manos de los-

jornaleros del campo loe terrenos que eran propiedad de la naoión.. 

y que ni en usaban ni estaban deslindados, pudieron evitar el gran 

despojo agrario. 

El haber contratado a compaRfaa extranjeras para que realizaran 

los deslindes, originó que esas mismas oompaRfas se adiudioaran - 

gran parte de aquollas tierras, bien para explotarlas por su cuen-

ta o bien para revenderlas a los latifundintas." (18) 

"... oomo resultado de las leyes do colonización, se organiza--

ron en el pala varias oompafifas denominaba' dealindadorao. Estas - 

compaRfas doblan deslindar las tierras baldías y traer oolonon ox-

tranjorou para quo lan trabajaran; y oomo compensación por los gas 

tos que hicieran para coneaguir esos propdsitos, se les adjudica-- 
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ría la tercera plrte de las tierras deslindadas. 

De 1881 a 1889, las compañías do que se trata deslindaron 

32'300,000 heotdreas. De esta cantidad se les adjudicaron de oon--

formidad con la ley, ea decir, sin pago alguno 12'700,000 heotá---

reas; y se les vendieron a vil preoio 14'800,000 hectáreas mds. To 

tal 27'500,000 hectáreas, o sea, algo más del 13% de la superficie 

total de la Repdblica. Por lo tanto, solamente quedaron 4100,000. 

hectáreas a favor de le nación. Empero, lo más impresionante estrt 

be en señalar el hecho de que esas oompahlas hasta el año de 1889-

estaban formadas dnioanente por veintinueve personas, todas ellas_ 

acaudaladas y de gran linimento en las altas esferas oficiales. 

Todavía de 1890 a 1906, año en que fueron disueltas las compa—

ñías, deslindaron 16'800,000 hectáreas, quedándose con la mayor - 

parte de las tierras loe eooios de tan lucrativo negocio, cuyo nd-

mero habla asoendido a oinouenta en los comienzos de este líelo. 

La acción de las oompaBlas deslindadoras, junto con las leyes - 

sobre baldíos de 1863, 1894 y 1902, agravaron adn mds el problema-

de la distribución de la tierra. 

Cometieron toda olase de arbitrariedades y despojos, en partiou 

lar tratándose de pequeños propietarios y de pueblos de indígenas_ 

que no poseían títulos perfectos a juicio de loe influyentes coya-

chuelistas al servicio de las compañías; tierras heredadas de pa—

dres a hijos desde la dpooa colonial fundadas oon el sudor de va--

rias generaciones. Los tribunales, por supuesto, fallaban siempre-

a favor de los poderoso*. 

Seglin el Cenno do Población do 1910, habia en el pala 840 ha—

ciendas, 411,096 personan olasificadas como agricultores. La robla 
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oidn total delióxioo aocendla a 15'160,369 habitantes. 

Bn cuanto a las personas eaclobadae bajo el rubro de agrioulto-

res, 411,096 no es posible saber con exeotitud quienes fueron así-

olasificados; mas puede pensare* oon apoyo... en conocimiento... - 

del país al finalizar la primera mitad del siglo, que oomprendid 

también a propietarios de haciendas, a duailos de ranchos y de huer 

tas dentro de las poblaoinnes o cercanas a ellas; a administrado—

res, mayordomo/3, caporales y monteros de las haciendas, empleados-

de confianza de las mismas y sobre todo a mediares que cultivaban-

un pedazo de la tierra del amo poniendo los animales de labranza,-

la semilla y su trabajo personal. 

una propiedad de 10010 a 2000 hectáreas se llamaba rancho, - 

dejando la designación de hacienda para extensiones mucho mayores. 

Quince arrojaban un total de 1'464,612 heotáreas, o sea, un pro 

medio de 100,000 hectáreas por haciendan." (19) 

"Un grave problema nacional era el de proourar que tantas tia--

rraa baldías llegaran paulatinamente a ser colonizadas por mexina-

nos o a falta de mexicanos interesados, por extranjeros, importan. 

te materia que desde la Constitución de 1857 correspondía olaramen 

te a las autoridades federales. 

Un intento de repartir los terrenos baldíos entre personas qua-

realmente establecieran allí sus ranchos, se encuentra en las lo--

yes de colonizaoidn del 3-V-1851 y del 15-4II-1885 (oon reglamento 

del 17-VII-1889); esta ultima previó que compílalas dealindadoraa - 

determinasen exactamente en oudlea tierras no había títulos nufi--

cientos, para deolsrarls propiedad nacional y fraccionarla en bone 

ficto de loa colonizadcnn que recibirran un mIximo de 2,500 heotd 
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reas por persona. Por sus servicios, tales compañías deelindadoras 

recibirían una tercera parte de loa terrenos en cuestión. Como re-

sultaba 4UL:di encontrar a oolonizadoree adecuados, la ley del --

26-111-1894 tino a confirmar los derechos adquiridos, por las com-

pense sobre los terrenos así deslindados, eximiéndoles de que sun 

obligaciones y el resultado final de esta politica, en vez de un -

fraccionamiento de la tierra entre pvquenos propietarios, fue un - 

aumento de los latifundios; ademds los indios individualre o nd--

cleos de poblaoidn de indios incapaces de ;Tobar debidamente sus -

derechos, perdieron loe terrenos insuficientemente titulados. Todo 

intento de protesta oontra los abusos de las oompanías deslindado-

ras y los grande. terratenientes fue suprimida oon ayuda de la te-

mida policía rural... 

Desde 1890 es evidente la intensificación de la polftica de re-

duoir a propiedad partioular los ejidos de loe puebloa... y lon te 

rrenos de ooadn repartimiento. 

En relación con esta materia también debemos mencionar la alud 

fioacidn de loe terrenos baldíos del 9-11-1185, reformada el 26--

111-1894 y el decreto del 21-x1-1896, que autoriza al ejecutivo, - 

para que ceda gratuitamente terrenos baldíos a los labradores y a-

nuevos centros de población y el deoreto del Congreso 30-XII-1902-

que establece nuevas bases para la clanifinaoión y la enajenación-

de los terrenos baldíos, 

En 1910, un 80% de los campesinos no tenían tierra propia, sien 

tras que unas tres mil familias tenían en su poder la tierra mexi-

cana." (20) 

"Ley de desamortización de 25 de junio de 1856.- En esta ley - 



.18— 

se ordend que las fincas rdsticas y urbanas perteneoientes a oorpo 

raciones civiles o eolesidstioas de la Repdblioa, se adjudicasen a 

loe arrendatarios, oaloulando su valor por la renta considerada 

*eso rédito al seis por ciento anual. Lo mismo deberle baoerse son 

los que tuviesen predios en enfiteusis, capitalizando el oanon que 

pagasen, al seis por ciento anual, para determinar el valor del -

predio. 

El artículo 25 inoapaoitd a las oorporaoiones civiles y religio 

sas para adquirir bienes raíces o administrarlos, con ezoepoidn de 

loa edificios der.tinados inmediata y directamente al servicio de -

la institución y el artioulo 3o. determind culis(' son las personas 

morales oomprendidas •n las disposiciones de la ley% Bajo el nom-

bre oorporaoiones se oomprenden todas las comunidades religiosas -

de ambos sexos, cofradías, archicofradlas, congregaoiones, herman-

dades, parroquias, ayuntamientos, colegios y, en general, todo es-

tableoimiento y fundaoidn que tenga el ()arietar de duraoidn perpe-

tua e indefinida. 

Este artículo ejerció una influenoia decisiva en la organiza---

oidn de la propiedad agraria, porque comprendió en los efectos de-

la ley, la propiedad de los pueblos indios, pues aun ouando el ar-

tículo 80. estableció quo de las propiedades pertenecientes a loa-

ayuntamientos se exoeptuarian los edificios, ejidos y terrenos des 

tinados al servicio pdblioo de las poblaciones a que perteneoie---

ran, nada dijo de las tierras de repartimiento o conunalea. Para - 

mayor olaridad, el artículo 11 del reglamento de la ley, expedido-

el 25 de junio de 1856, oomprendió expresamente a las comunidades-

y parcialidades de indígenas." (21) 
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"Las tierras comunales de los pueblos, con exespoida de los elk 

dos, quedaron sujetas al proceso desamortisador en condiciones no-

toriamente desventajosas, ya que dado el estado de ignoranoia y mi 

seria de la poblaoidn indigna, los usufruotuarios de bienes oomu-

nales no gestionaban la adjudiosoidn dentro del tdrmino de tres al 

ese que fijaba la ley, logrando los denunciantes apropiaras buena-

parte de las mejores tierras de oomdn repartimiento." (22) 

"El Gobierno esperaba obtener oomo resultados inmediatos de la-

ley, el desarrollo del comercio, el aumento de loe ingresos pdbli 

ose, el fraccionamiento de la propiedad y el progreso de la ajri--

cultura." (23) 

A causa de los perjuicios que en contra de loa grupos indígenas 

estaba oausando la Ley de Desamortizaoidn, el 9 de octubre de 1856 

la Seorstarla de Hacienda expide una circular en la que dice: "es-

es« abusando de la ignorancia de loe labradores pobre., y en cape 

cial de loe indígenas, para hacerles ver como opuesta a sus intere 

sea en la Ley de Desamortizaoidn, cuyo principal objetivo, por el-

contrario es el de favorecer a las clases Me desvalidas, y deter-

mina que el tdrmino de tres meses fijado por la ley para las adju-

dioaciones no ha pasado para loe indígenas y demás labradores ms--

nesteroros, a quienes el Supremo Gobierno ee propone am»arar, para 

cuyo efeoto el C. Presidente de la Repdblica acuerda que todo te--

?reno mayo valor no exceda de doscientos pesos se adjudicará a los 

usufructuarios, ya los tengan como repartimiento o ya pertenezcan-

a los Ayuntamientos, sin que tengan que pagar alcabala ni dereobo-

alguno, y sin necesidad de otorgar escritura de adjudinaoidn, !atan 

bastará con el Título que en papel sellado len dd la autoridad ),o- 
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Mica, los cuales quedarán protocolizados en la propia oficina." 

(24)  

Constituoión Politioa de 5 de febrero de 1857.- "... oonsagra - 

los siguientes principios en materia de propiedad, •n su artioulo-

27;... Ninguna oorporaoidn oivil o eolesidstioa, oualquiera que - 

sea su oardoter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal pa-

ra adquirir en propiedad o administrar por si bienes rotoso'," - 

(25)  

"Hasta entonces, loe ejidos quedaron exceptuados de la desamor-

tización; pero en vista de lo dispuesto en ol articulo 27 de refe-

rencia, ya no fue posible que siguiesen subsistiendo como propie—

dad comunal de los pueblos." (26) 

Ley sobre Ooupaoión y Enajenación de terrenos baldíos del 20 de 

julio de 1863.- "El artículo primero define los baldíos como aque-

llos terrenos que no hayan sido destinados a un uno pdblioo, por - 

la autoridad facultada para ello por la Ley, ni cedidos por la mis 

ea, a titulo oneroso o lucrativo, a individuo o oorporaoidn autori 

zada para adquirirlos. 

Instituye una autorización general para todos los habitantes - 

del pala, quienes pueden denunoiar y adquirir hasta 2500 hectáreas 

do terrenos baldíos con exoopción de los naturales de las naoiones 

vecina* de la Repdblioa, quienes por ningún motivo pueden adquirir 

lo:: en loa Estados limítrofes." (27) 

Ley de Colonizaolón de 31 de mayo de 1875.- "... ?ocultaba al - 

Ejecutivo para procurar la inmigración do extranjeros al pub), ba-

jo oondioionnn determinadas. Esta ley es importante porque autori-

za los contratos del Gobierno con empresas de oolonizaoidn a las - 
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que sir conceden eubvenoiones y otras franquioias en favor de las -

familias que lograsen introducir a la Repdblioa, ami oono terrenos 

baldíos para que se repartiesen entre colonos con obligaoidn de pa 

Barloe en largos plasos. Este fue el origen de las llamadas Compit- 

a/as Deslindadoras." (28) De triste memoria para los pobladores y- 

oampssinos despojados de sus tierras. (29) 

Ley sobre Colonización y CompaRias Deslindadoras del 15 de Di--

oiembre de 1883.- "El capitulo primero de la Ley establece que se-

inhabilitarían terrenos baldíos para colonizar mediante deslinde,-

medioidn, avalúo y fraocionamiento en lotes no mayoreo de dos mil-

quinientas heotdreas, los ouales serán cedidos a titulo oneroso y-

gratuito •n este dltimo caso, en extensidn no mayor de cien hectá-

reas, a inmigrantes o habitantes de la Repdblioa. 

En el capitulo segundo se determina que para ser considerado co 

mo colono y gozar de todas las prerrogativas legales, se requiere-

para el inmigrante extranjero, obtener un oertificado del agente -

consular o de la empresa autorizada por el Gobierno para traer co-

lonos a la Repdblioa, si upe trata do un residente en el pa/3 debe-

rá obtener la autorización correspondiente de la Seoretaria de Fo-

mento, o sus agentes autorizados. 

Conforme al oapitulo tercero el Fjooutivo Federal podio p.ntori-

zar a oompaRfas particulares para la hebilitsolón de terrenos bal-

díos y para el transporte de colonos y su establecimiento en loe - 

mismos. 

En compensación por los gastos realizados por las oompanfae, se 

les otorraba hasta la tercera parte de los terrenos hobilitpdos ps 

ra ser colonizados o, en su defecto hasta la tercera larte de nu - 
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valor. lao compallle extranjürar de oolonirroión, renn el rsetlenlo 

26, se consideraban como mexicanos, debiendo tener -.0 loNicilio en 

territorio do la Repdblioa." (30) 

Ley de Terrenos Baldíos del 26 de liaran de 1894.- "Los docacier 

tos del porfiriemo en materia de colonización y terrenos baldíos 

culminaron non le expedición de la ley aobre orriv_eile y enajena—

ción de terrenos baldíos. de los Estados Unidon Yexicenoe, exceden-

tes en cualquier ¡arte del territorio neoJenal. Y sin limitaclin - 

de extensión, aboliendo adem1;, 114 obligación ,lao imponía la Iey - 

de 1863 • los propietarios o poseedores de baldíos de tenerlos Do-

blados, acotados y cultivados." (31) 

"La individualizacidn de la propiedad comunal de los indios, 

propiedad ya muy mermada a fines de la dona colonial, aceleró su-

deoadenoia porque siendo éstos, Como son; esencialmente impreviso-

res, tan pronto como tuvieron la libre dieponioión de ese bienes - 

concertaron y llevaron a oabo enajenaciones ruinonas. Por ente mo-

tivo hubo un exceso de hombres de campo denpro.,istos de toda pee--

piedad, quienes, al quedarse eir fortuna y al carecer del refeio- 

que lee proporcionaba, en cierto modo el ejido 	pueblo, es (Mi 

Carona trabajar a jornal en las haciendan oeroanae o engrosaron - 

las filan de los diversos grupos, reveluoionerlos que ¡or entonase-

agitaban al país." (32) 

Para darnos cuenta de la concentración le 	tierras en unas - 

cuantas familias y así roder explicar la oauva del porqué el .:rue-

eo de la poblaoidn desposeída de tierras tuve que buscar albereue-

y trabajo en las grandes haciendan y rancheo, menoionaremor 

datos que don Toribio Esquivel Obrugón connigna en su litro In--- 
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fluencia de Empella y loe atados Unidos sobre Sirio°, pdginas 330.. 

332$ 

1810 1854 1876 1893 

HACIENDAS 31749 

 

6,992 5700 8,872 

RAYCHOS 6,689 15408, 11.800 	4.164647 . 

TOTAL 10,483 21,177 19,500 35,479 

( 33 ). 

1.2 La fuerza de trebejo en el oampo.— Si observamos detenida--

mente la eituación en la que se encontraba le tenencia de la tie—

rra en Midzioo, con base en el (medro enunciado en el punto ante—

rior, veremos que de las cifras que arroja solamente unas auantas—

familias dominaban el panorama dentro del agro mexicano, por lo — 

que el resto de la población no tenia otra forma para poder mubeie 

tir que ampararse al abrigo de loe poderosos terratenientes. 

"La baoienda ores no un poder de producoldn agrícola, sino un — 

poder sobre la servidumbre tanto de trabajo como de rasa. 

Don Metías Romero, cuyas cifras setadistloas deben ser siempre—

tomadas con reservas, decía en 1880 que puede considerarse el jor—

nal del trabajador del campo en veinte oentavos diario« por t4rmi—

no medio, pues aunque en pocos lugares es sólo dieoiocho, en otros 

y acaso en el mayor número es de treinta y siete y medio, cinouen— 
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tia y hasta sesenta y oinoo." (34) 

"El ceotor agrícola empleé el 6716 de la fuerza de trabajo en -

1895; en 1900 la cifra correspondiente fue do 66 por (llanto... Sin 

embargo, en 1910 el porcentaje de la fuerza de trabajo dedioada s. 

la agricultura se habia elevado a 68,1, rads alta que la oifra de -

1195." (35) 

91... al hacendado le oonvenía tenor peones adeudados, porque --

así le era man tdoil tenerlo., arraigados a la tierra y explotarlo. 

mejor. 

La iglesia deoempeasba un papel de indudable significación. ---

Allí estaba el cura rara guiar al rebato por el buen camino; allí-

estaba para hablar a loe desdichados do la resignaoión oristiana y 

de lu¿delician quo lee esperaban en el cielo, al mismo tiempo que 

se lee mencionaban loe tormentos del infierno para loe desobedien-

tes, para aquellos que no acataran oon humildad las órdenes de los 

anos. 7 si la coersién moral del aura no resultaba suficiente para 

mantener en la obedienoia al jornalero, entoneles allí estaba la -

carnal, la odroel del hacendado y loe oastigoo corporales par: so-

meterlo; allí estaba el inmenso poder del propietario para ()nivelar 

al rebelde a formar en las filas del ejército de forzados del por-

firismo. 

El administrador lo una grua hacienda recibía un eneldo de 

ochenta a cien peono nonoualoa,... Loe sueldos del tenedor de 

broa, lvordonos j otrJ)e ornplondon y depondienton fluctuaban entre 

ocho j quince pesos a la nomana, y los de oal.)ralmn y montaron en-

tre tren y cinco peono. 

El jornal do loe peones ora de dieciooho a veinticinco centa-- 
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vos, mds o menos igual nominalmente a lo que se pagaba a sus leja-

nos antepasados al finalizar el periodo oolonial." (36) 

Rn los siguientes cuadros vamos a observar la situación real de 

la fuerza de trabajo en el agro mexicano durante el período porfi- 

netas 

POBIACIOM 1895 	- 	1910 %DEI. TOTAL TASAS ANUALES DE ORECI 
1895 	- 	1910 MIENTO (%) 1895 - 191d 

DI?. DE MILES DE 
LA FOB. RABITAMTES 1895 	- 	1910 

Pobla- 
ción to 
tal 12,637 	15,610 100.0 	100.0 1.2 

Rural 
menos de 5,000 	10,085 79.8 	80.0 1.2 

Fuente: Fernando Rosenzweig. El desarrollo económico. p. 418 (37) 
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SALARIO MININO DIARIO 1877 —1911 

(en centavos, precio. de 1900). 

TOTAL AGRICULTURA 

1877 32 32 

1885 29 27 

1892 28 215 

1898 39 37 

1902 33 32 

1911 30 27 

Puente: Fernando R. Op, Cit. P. 477. (39) 
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1.3 Loe métodos de producoidn.- "... en el nacimiento del régi-

men porfirietai la situaoidn de la agrioultura es deprimente. 21 - 

pequen° propietario emplea en las labores del olimpo el sistema an-

tiguo de arados de sedera t'alzados oon reja de fierro; pero la ha. 

oienda oomiensa a introducir arados extranjeros, que oonstituyen -

el prinoipio de nuevas explotaciones. 

Y el cuadro de los oampos mexicanos sigue mejorando, conforme - 

marcha el régimen porfirleta, si no en el agro, si en la ganad...—

rte. 

haoer ede precarias las condioiones de la aErioultura..., con 

tributan la falta de refacoidn eoondsioa j la ausencia de orddito- 

•n la oiudad. El liberalismo había sido impotente para sustituir -

al Juzgado de Capellanías, extinguido con la oonfisoaoidn de los -

bienes del alero y de la Iglesia. Las oapellanías refaooionaban - 

eoondmiommente a loe agricultores mexicanos con un rédito de seis-

por ciento anual. 

La supresidn de las capellanías dejd a los agricultores mexioa-

nos en manos de los agiotistas. 

4.. los agricultores piden al Estado el establecimiento de ine-

tituoionee de orddito, creyendo que estas ser« las dnioas oapaoes 

para transformar la •oonosia nacional." (40) 

1.4 Los mercados.- "La empresa privada es atraída por las gran-

des espeoulaoiones, los reoursos agrfoolan son puestos en sovimien 

toi... laa exportaciones compiten oon las importaciones. 

... en 1882, ayudados por el movimiento producido por el ferro-

carril centrar... la agricultura enoontrd nuevos mermados e sus - 
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frutos. 

In 1881, México exportó a los Estados Unidos ganado por valor - 

di tressientos catorce mil dólares." (41) 

'La dictadura porfirista no tuvo obre eoonósioa, la °anualidad. 

se la regaló dirigida por la diosa fortuna que, desde el año de -

1876 hasta 1910 fue la fiel y abnegada barragana del General Días. 

La sdulaoidn de treinta anos, colgó al general Días el milagro. 

de haber sido el introduotor en México de los ferrocarriles, basa-

d* la prosperidad del pile." (42) 

'Una exoepoional tempestad de granizo, arruinó en 1886 una par-

te importante de los cultivos cafeteros de Brasil. En 1887,..1 de-

ficiente se oubrfa con lag reservas del grano que eran ouantiosan. 

En 1888 oomensaron a subir los preolos excitando la codicia de los 

palees americanos que podían aumentar sus cafetales. México expor-

taba anualmente, en 1886, sobre dos millones y medio de pesos de - 

café. Hubo fiebre de °afil o ... se comenzaron a oultivar más tierras 

oefetivas desde 1887 y las primeras commohas se obtuvieron en 

1892, cuatro meses antes de la toma de posesión de la Seorstarla -

de Baoiends por el señor Limantour. La producida anual de oafd se 

elevó hasta dieciocho millones de pesos, debido a un fenómeno me--

teorológioo en el Brasil, y despuás bajó la produooidn mexioana, -

fijándose en un promedio de diez millones. 

En 1896 tuvo lugar la ineurrecoión de las Islas filipinas oon--

tra España y les coseobas de la fibra de Manila, oompetidora del - 

henequdn del Estado de Yucatán, se redujeron oonniderablemente dan 

do lugar a una elevación notable del preoio de la fibra yuoateoa,-

que llenó de oro al estado y duplicó la produooidn de la aduana de 
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Progreso, contribuyendo de manera importante a la prosperidad del—

erario federal dirigido por el sonar Limantour. 

11 uso de las llantas de oauoho,... elevd... los preoios del -

oauoho, *Imitando su exploteeidm. Méxioo de un millón de pesos que 

exportaba el ano de 1893, al hacerse cargo el eenor Limantour de —

la Secretaria de Hacienda, 11.0 a exportar dos millones el ano de 

1908. 

11 guayule era una planta do nuestros desiertos del norte, cono 

oída como productora de goma, que no podía adquirir las propieda—

des industriales del oauoho. Siendo ya Seoretario de Hacienda el — 

senor Lisantour, un frenada y tres mexicanos, deeoonooidos para el 

gobierno, descubrieron respectivamente diversos procedimientos pa 

re tressformar la conocida y no explotada goma guayulera, en un --

caucho de calidad inferior, pero con buena demanda en los Estados—

Unidos, Inglaterra y Alemania. Pa 1908 México exportaba ya guayu--

le, por valor de dios millones anuales. 

La Independencia de Cuba, extinguid loe privilegios oolonialee—

de Empana; y el frijol, el garbanzo y otros granos mexicanos, pu—

dieron entrar en competencia en el meroado de Cuba con los simila—

res de otros palees. 

Pa 1895, dos ellos después de ocupar la Secretaria de naolenda — 

el eenor Limantour, estalló la revolución de independenola de Cu—

ba, destructora de la ganadería de la Isla; hecho deplorable, que—

abrid un buen mercado a la ganadería mexicana de los Estados de Vi 

raoruz y Tamaulipas, durante todo el tiempo de la guerra, y atie—

nde, el tiempo que fue neoeoario para que loe cubanos repusieran — 

sus ganaderías. 
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La despreooupacidn entre el oreoimiento de la 'oblación de los-

Estados Unidos y el de sus ganaderías, hico que desde el alo de - 

1897 fueran reducidos los dereobos de iaportaoidn que gravaban a - 

los ganaderos extranjeros y cuatro letadoe Mexicanos ganaderos, - 

Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, enoontraron mayor mero.-

do para sus ganaderías. 

La exportación de producto. mexicanos subid..., en los tdrminos 

siguientes: 

Era en 1893 	  $ 	841000,000.00 

Iba en 1910 	  $ 300'000,000.00." (43) 

"Los dltimos treinta y cinco arios del siglo que va de la insu--

rreooión de 1810 a la Revoluoidn de 1910 abarcan una etapa de len-

to pero sostenido crecimiento. Estos aloe presenoiaron el deeenvoj 

vimiento de la produpoidn agrloola, oomercial, tanto 'mas los ner-

oados nacionales coso para los extranjeros,. la creciente diver-

sificaoidn de las exportaoiones y la importación de bienes de pro-

duccidn en proporoiones nada vea mayores. 

... la inundsoidn inioial do inversidn extranjera hacia lon sio 

teman de transporte integrd la eoonomfa mexicana tanto en un senti 

do interno coso externo. Aunque la mayoría de los ferrooarrilem 

fueron conotruldos por loe inversionista,: norteamericanos,. los-

productores mexicanos se encontraron en oondioionea de penetrar en 

su propio mercado nacional." (44) 

"El crecimiento de lk..e exTortaoionen mexioanas y el desarrollo_ 

deun surcado interno mexioano estuvieron íntimamente ligados. En-

tre 1877 y 1911, la favorable demanda extranjera para loe oomenti-

bleo y materias primas mexicanas provocó un aument.o anual de 6.1 - 



-32— 

por ciento en las entradas derivadas de la exportaoidn. 

?sabida la demanda extranjera estimuló la inversión para produ—

oir oiertos artioulos agrioolas. ideado de la exportación de los —

productos tradiolonales oomo heneqndn, madera, productos de madera 

y amero', se aumentd la lista de articulo, que proporcionaban divi 

sae oon nuevos renglones de exportaoidn, como oafd, ganado, algo--

d6n, garbanzo, asdoar, vainilla y chile." (45) 

1.5 Opinión fundada del autor.— La doble corriente del libera—

lismo e individualismo adoptada por el constituyente de 1857 y —

plasmada en la Constitución del mismo ano, considero que fue posi—

tiva por cuanto en eso, anos México surgid realmente oono naoidn — 

en el plano internacional, tocando el turno al Benemdrito de las — 

/sirios. Don Benito Judras, al que se consideró el oonduotor prin—

cipal e impulsor del sistema politioo de esa época. El gobierno — 

juarista se enfrentó a muy serios problemas de toda naturaleza por 

lo que le fue dificil lograr los resultados deseados por eu admi--

nistraoidn para sacar adelante en forma satiafaotoria al país. 

Porfirio Mas que se topad • la aoabra de la personalidad de — 

Judrts, debió aprender de él loo valores morales, intelectuales, — 

etc., que el Benemérito de las Américas deaed siempre para nuestro 

país, pero tal parece que Díaz esperd la oportunidad de subir al — 

poder para demostrar lo contrario, o sea, que eotud en forma por — 

desde retrógrada como nos lo demuestra la historia. 

Díaz en lugar de aplicar damoordticamente loo principios de li—

beralismo e individualismo, loe aprovechó y manejó eegdn  sus oonvt 

nienoiae personales y las de su grupo. 
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Díaz sacó partido de el desorden financiero y político en que - 

se encontró el país. Creó un centralismo total en diversas áreas._ 

Impulsó las bases para la esclavitud, el peonaje, la pobreza y la-

ignorenola do las clases marginadas de Méxioo. Su deseo de poder -

económico y político lo llevó a pisotear los derechos de propiedad 

reóonooidos por la legislación de esa época a favor de los partiou 

lame el ordenar la expedición de su famosa ley de registro que --

sirvió de base para confiscar grandes extensiones de tierras a tra 

Yds de las llamadas compaPdas deslindadoras. Los beneficiados fue-

ron loe mis allegados al tirano, al crearse y dar los primeros pa—

sos de lo que oon los anos sería el cáncer de la nación mexicana - 

oon la conoentraoidn de grandes propiedades en pocas familias. 

Díaz también tuvo sus aoiertos ror ouanto que atrajo capitales-

extranjeros oon el fin de instalar ferrocarriles, bancos, impulsar 

el comercio, oto. Este movimiento ocasionado por el porfirismo pro 

vocd la formación de dos grandes grupos dentro de la alta clase so 

ojal. Por un lado estuvo el grupo que representó al capital entran 

jero y frente al poderlo que este significó en cierto momento, ---

Díaz tuvo que tomar una serie de medidas para contrarrestar esa oo 

rriente y así fue como le dio nacimiento a una bien cimentada ola-

s., nacional agrícola integrada ror los terratenientes, rancheros - 

y poblados comunales. (A mi parecer actos dltimos los impulad en - 

forma mínima para anparar sus fechorías y dar asl la impresión de-

una política agra.ista). 

Los resultados del acaparamiento de la tierra en unas cuantas - 

manos se observa en que del total de la ',t'Unción económicamente — 

activa fin 1895 el 67% era del sector rural, on 1900 el 65$, y en — 
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1910 el 68.1%. Pero el problema no son los porcentajes, sino que -

la mayoría o la cuasi totalidad de esa fuerza de trabajo prestd sus 

servioios en las grandes haoiendas. 

le cierto que cuando Días sube al poder tiene que afrontar pro-

blemas muy serios de oardoter geogrdfloos, políticos, sociales, ét 

nloos, eto., que aunados a su deseo de poder lo llevan a estable--

oer una serie de medidas disfrazadas al amparo de una supuesta le-

gislación apegada a la oonstituoidn y en ooasiones dejarla que se 

desarrollaran otras totalmente inhumanas poro que al parecer para-

la forma de gobernar de Días y sus seguidores eran necesarias e in 

dispensables. Como un breve ejemplo de izabas oitard que hubo un --

auténtico despotismo ilustrado; deuda pdblioa; poliola rural; ins-

tituciones de esolavitud basadas en el triste y odlebre sistema se 

jor conocido por servioio forzoso por deuda; existid la repatría--

oidn como en el olmo de los yaquis y sayos; gobernar oontra la vo- 

luntad del pueblo; control de la expresión de las ideas; el esta— 

blecimiento de la ley fuga; la reeleooidn arbitraria y violatoria- 

del sistema deopoordtioo de esa dpooa; su política de oolonizaoldu; 

eto. 

Por lo que respecta a loe métodos de producción, observo que si 

hay un gran descuido por parte del gobierno porfirista al no proou 

rar que el desarrollo de las grandes haciendas fuera al mismo rit-

mo de las pequeñas propiedades, pues mientras en las primeras se - 

introducen los arados mas modernos para su explotación y produoti-

vidad, en las segundas sus propietarios tienen que utilizar los --

mas antiguos sistemas de arar por falta dei recursos financieros, - 

refacoiones y un adeouado sistema de orddito agrfoola. 
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intromisidn de los ferrooarriles fue una de las pooaa y ati. 

nadas deoisiones de Díaz, ya que nu establecimiento, expansión y -

desarrollo permitieron ampliar las relaciones y el intercambia de-

productos del campo en el mercado nacional anf como su exportsoldn 

• loe mercados internaoionales. 
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CAPITULO II.- LA EPOCA REVOLUCIONARIA: 

2.1 LA REVOLUCION Y LA REFORMA 1911-1940 

2.? EL SECTOR AORICOLA DESDE 1940 HASTA LA ACTUA 

LIDAD 

2.3 OPINION FUNDADA DEL AUTOR 
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En el capítulo anterior veíamos como fue que la dpooa porfirie-

ta tuvo su nacimiento; loe principios en los que baso su obra soo-

ndsica, política, demográfica y sooial; loa simpatías y apatía. a-

las que se hizo acreedora; la creación de clases aooiales tan dis-

tantes unas de las otras; eto. 

Lo anterior ooasiond que entre la población mexicana empezara a 

haber desoontento e inquietud, prinoipalmente en las zonas rura---

les. 

Si observamos las inconformidades y los movitientos surgidos du 

rante los anos de la dictadura porfirieta, detectamos que oe die—

ron entre la clase campesina o rural, la obrera, las populares, si 

litares, etc. Pero solamente me he de referir a la poblaoidn del - 

agro por ser la materia a estudio. 

Días ante tanta problemétioa tuvo que tomar una serie de madi--

das que aunque no satisficieron del todo las neoeaidadeo se puede-

decir que fueron pequo7Las pero buenas al fin, porque inspiraron la 

forma de actuar de los futuros cuadros revolucionarios y libertada 

reo del pueblo en contra do la tiranía porfirlata, 
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2.1 La Revoluoidn y la Reforma.- "'Durante el Gobierno del Gene-

ral Díaz se oonatituyd la Caja de Pristamoe para Obras de Irriga—

ción, 'rue facultades' adquirir haolendas ;ara fraccionarlac.. Duran 

te el Gobierno del Presidente Madero se reoonooid la existencia - 

del problema agrario y hasta se oreé, en la Secretarla de Agricul-

tura y l'omento, una Comisión Agraria Káeoutivx que habrfa de ocu—

parse en oomprar haciendas para frapoionarlas." (1) 

11 Partido Constitucional Progresivo oelebrd su oonvencidn en -

el mes de agosto del año de 1911, y en loe fostulados de su progre 

ma de aooidn contempló el expedir leyes para impulsar a la pequeña 

propiedad. 

"Los largos anos de lucha transtornaron seriamente a la eoono--

mfa mexicana. La destruooidn de las vizir férreas, fue partioular--

mente severa." (2) 

"Durante los primeros anos de la Revoluoidn, la economfa nexice 

nc sufrid una severa baja. Le produooidn ngrfoola disminuyó. A me-

diados de la tercera ~ad& el volumen de la produooidn mexioann - 

odio fue ligeramente mía alta que la de los dltimos año© de Díaz". 

(3) 
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"Desde los primeros dfee de la revoluoidn surgieron varias for-

mas de redistribuoidn de faoto. Por un lado los poblados indígenas 

reclamaron sus antiguas tierras oomunales; por el otro, los generé 

les revoluoloaarios viotoriosos oonfisoaron grandes latifundios. - 

Pero después de iniciada la Revolución, también se instituyeron - 

otras forras de redistribuoidn de jure, El famoso decreto de 1915, 

emitido por Venustiano Carranza en un esfuerzo para retomar su po 

sición frente • la alianza de Emiliano Zapata y Francisoo Villa, - 

deolaraba que todas las tierras comunales enajenadas a partir de -

1856 deberfan ser devueltas a sus antiguos propietarios, y que loe 

poblados sin títulos de propiedad, pero necesitados de tierra*, - 

también deberían recibirlas; esas tierras l'arfan expropiadas de - 

los propietarios privados". (4) 

*La mejor parte de la tierra distribuida de aouerdo con el de—

creto de 1915, el artfoulu 27 de la Constituoidn y la legislación_ 

subsecuente, toad la forma de ejido". (5) 

"Durante los altos de 1925 a 1940 prevaleoieron oondioionee andr 

quioss en gran parte del Mixioo rural. Por todo el pala habla cam-

pesinos que intentaban apoderarse de las propiedades privadas cer-

panas; en respuesta, la mayoría de loe haoendados, empleaban ojén-

cites particulares para mantener a loe campesinos fuera de sus pro 

piedades, Las aldeas no sdlo peleaban con loe latifundistas, sino-

con frecuencia también luchaban oon otros pueblo° que reclamaban - 

las mismas tierras". (6) 

"El domingo 12 de septiembre de 1909 hubo una reunido de veci- 

nos en el corredor de portales de la Iglesia de Aneneouiloo, donde 

Emiliano Zapata habla nacido, allá por 1877, y donde curad la intl- 
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truooidn primaria. Alegando que se sentían sin energías oufioien--

tes para luohar con vigor por la devolución de las tierras de la - 

commmidad, los antiguos dirigentes depusieron el mando. Emiliano -

Zapata resultd elegido presidente de la nueva Justa de Defensa". - 

"22 mismo caudillo de la Revoluoidn, señor Don Francisco I. Ma-

dero, en el Plan de San Luis, de 15 de ootubre de 1910; no pudo 

desconocer el fondo agrario del malestar nooialmente imperante". - 

(8) 

Juan Sarabia presentó un proepeoto de iniciativa, en donde pro-

ponía en paquete una serie de adioiones y reformas a loe articulo. 

13, 27 y 72 de la Conetituoidn del 57, con el fin de estableoer --

tribunales federales de equidad que, juzgando ooso jurados oivi---

les, decidan, en breve plato, previa prdotioa de diligencias, en -

relación con la tenencia de la tierra. (9) 

El señor Manuel Alardin presentó ante la XXVI Legislatura de la 

Cámara de Diputados, un proyecto de ley con la dnioa intención de-

darle pronta solución al conflicto agrario. 

Estando ya Pranoisoo I. Madero en el poder, "Emiliano Zapata -

fue el primero en rebelares y Madero trató de llegar a un acuerdo-

con él entre el 8 y el 12 de diciembre de 1911, por medio de 0a---

briol Robles Domínguez. El Caudillo del Sur presentó unan oondicio 

nes, entre ellas: la promulgación de una Ley Agraria". (10) 

En el año de 1912, "El nuevo gobernador de Morelos, Anioeto Vi-

llamar, también se mostró conciliador y el Secretario de Goberna--

oidn, Jeeda Flores Vagón, abogó por la restauraoidn de loe eji----

dos". (11) 
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"Aunque el gobierno huertista hizo deolaraoionee y adoptó algu-

nas medidas relativas al problema agrario, no atacó la estruotura-

misma de la posesión de la tierra, sino que se limitó a seguir ---

traooionando loe terrenos naoiosales y a ofteoerloe en pequenoe lo 

tes a loe jefes de familia. 

Eh el ario de 1914 la situsoión opoondmioa del pata empeoró por -

loe gastos que ocasionaba la reanudaoidn de la guerra. MI comercio 

interior fue el sector más afeotado, ya que la guerra marrad la - 

destrucoidn de transportes y vías de comunicacidn; absorbió las ao 

tividadee de muchos hombres, provocando la baja de la producción -

agrícola. 

Tambián hubo un contrarrevolucionario de Oaxaca, Polis Díaz, - 

que se dirigid al pueblo el 23 de febrero de 1916, proclamando el-

Plan de Tierra Colorada oon el lema de Pae y Justioia. 

La ooncepoión del problema agrario en el norte fue muy diferen-

te a la del sur y centro del país. Los hombre■ de allá, más indi—

vidualistas, pretendían fraooionar loe latifundios y orear gran nd 

mero de pequenas propiedades. Las aspiraoiones de la gente del sor 

te so reflejaron en la ley agraria que decretó Francisco Villa el-

24 de mayo de 1915 en León, Guanajuato. 

Pastor flouaiz no no identificó ni con la derecha ni con la iz--

quierda, gozó del respeto de ambaa tendencias, era Eeoretario de - 

Fomento en el Gabinete de Carranza y básicamente fue el autor do _ 

los don rroyectoe de los artículos 27 y 123. 

En la época del General °Dragón, como Elisio° no contaba adn con 

una burguesía nacional importante que sustituyera a la extranjera-

y dirigiera el sistema económico, el neotor oficial decidid ocupar 
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en parte este vacío. Por ello se orearon, entre otron, el %non 

oional de Crédito Agríoola y Ganadero y los regionales mío otras - 

instituoiones menores. 

el aflo de 1928, Calles anunotd que el reparto de tierras ha-

bía oonstituido un fraoasn ehoonómioo. 

El programa adoptado por el P.N.R. en 1929 respondid perfeota--

mente a las neoesidadea del gr.po on el poder a la vez que roafir-

md algo que en la prdotioa no se dabas la ejeoucidn osbal de loe -

artículos 3, 27, 28 y 123 oonstitnotonales". (12) 

"La gran desigualdad en la distrIbuoldn del ingreuo en México - 

es sobre todo un reflejo del nuevo dualismo que existe en el seo—

tor agrícola mexioano. !n tanto quo se ha modernizado un pequeílo - 

segmento de la agrioultura mexioana, quizá hasta el 85 por ciento-

de las propiedades privadas y ejidalee en conjunto, todavía se oul 

tivan en forma primitiva. El resultado es que en ol seotor agrioo-

la el produoto por trabajador es sólo un sexto de lo que en el res 

to do la soonomfa. El promedio mensual del ingrimo per odpita en - 

la agrioultura es de 140 pesos, En 1963 el 43 por oiento de lao fa 

mujas mexicanas tensan un ingreso mensual de 600 pesos o menos; - 

los dos tercios de esas familias derivaban nu ingreso del seotor - 

agrícola. 

En la agrioultura, el ingreso se distribuye menos oquitativamen 

te que en oualquiera otro de loa seotoroo. Ente hecho puede pare--

oer sorprendente, en vista del oardoter tan amplio del programa me 

xioano de reforma agraria; pero la aotual nstruotura de la propie-

dad territorial y otros faotoreo que han afectado a los ingresos 

rurales desde 1940, explican esa creoiente polarizacidn". (13) 
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"Partioularmente importantes para tratar de comprender la para-

doja implloita en la estrategia mexicana para el desarrollo poste- 

rios • 1940, son los artículos referentes a la reforma agraria y - 

los dereohos obrero*. 

El Articulo 27 de la Constituoidn afirma que son propiedad del-

Evitado todas lao tierras y aguas de Méxioo. El Estado reclama el - 

derecho de trasmitir la propiedad territorial a personas privada., 

así oomo el dersoho a expropiar las propiedadeo para su redistribu 

oída. También se adjudicó a la nación la propiedad de todos loe mi 

neralar y otras riquezas del subsuelo. 

El artículo 27 oonferla a los estados la responnabilidad de es-

tablecer los limites mAximos de la superfiois de las propiedades - 

privadas. las tierras expropiadas serian pagadas oon la eminidn de 

bonos agrarios a veinte años, oon un máximo de interés del 5 por - 

ciento, y el precio de las tierras se fijarla de acuerdo oon el va 

lor catastral declarado imis un 10 por ciento. Esta preocupación - 

oonstituoional por la reforma agraria se amplid en años pooterio--

res para que anís benefiotos abarcaran no ello a los poblados exis-

tentes, sino también a los oampesinos que vivían en las haciendas. 

El artioulo 27 y los decretos legislativos posteriores referentes-

a la retorna agraria, sentaron las bases de loe oaminou revoluoio-

narice aoaeoidoa en la estructura de la propiedad territorial du--

rente la cuarta década". (14) 

"Durante nue seis ailos como presidente, Cárdenas desbarató el - 

poder de lou hacendados mexicanos que todavía quedaban, Rizo la ri 

distribución de más del 10 por °lento de todo el territorio de Mé-

xioo, el triple de lo que habla sido afeotado por la reforma 
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ria entre 1915 y 1934. Al término de au mandato, los eji4os, en - 

proporción al total de la tierra cultivable, se hablan elevado de- 

13 por ciento al 47 por ciente, e incluían algunas de 	mejores-

tierras laborables de 114xioo. En la rica zona del. Bajío se expro-

piaron enormes propiedades comeroiales y se convirtieron en ejidos 

organizados y operados comunalmente. Fara 1960, loo ejidos ceda nue 

vos estaban produciendo cantidades oonsiderables de cultivos o,ier 

ojales como algodón, henequén, trigo y café. Como resultado de lan 

modificaciones en las propiedades territorialeo, el rimero de loe-

reoeptoree de tierra -mas de 800,000 familias en seis arios- ascen-

dió del 21 por ciento al 42 por ciento de la población empleada en 

la agricultura". (15) 

2.2 El sector Agrícola desde 1940 hasta la actualidad.- "Duran-

te las tres décadas posteriores a 1940 la eoonomia mexicana ha ore 

oido a una tasa anual de més del 6 por ciento; en datos per cipi--

ta, la tasa ha excedido del 3 por ciento. Durante ene periodo, y - 

bajó a una tana anual de incremento de 4.3 por ciente durante la - 

década siguiente. Entre 1940 y 1962, el producto medio por persona 

empleada en 'el sector agrícola se elevó en 68 por ciento, o sea el 

2.4 por ciento anual. 

En 1940, el sector agrioola empleaba el 65 por ciento de le 

fuerza de trabajo de México y conctituia mén del 23 por oieht,y del 

producto nacional bruto; tren décadas mds tarde erpleaha menon de-

la mitad de la fuerza de trabajo y contribuía eh 16 por ciento al-

producto nacional agregado. 

Los esfuerzos combinados de lzs inversiones do loa acoto:1,2 pd_ 
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blioo y privado de México han financiado una revolución teoeolóji—

oa, tanto en la agricultura como en la industria. 

Durante la presidencia de Cárdenas (1934-1940) las empresas es—

tatales se extendieron hasta la industria rural. El gobierno tiene 

plantas de fertilizantes, y varios bancos. 

Entre 1935 y 1960, 'ás de la mitad de la inversión del seotor 

pdblioo se deetinó a gastos oapitales de infraestructura en la 

agricultura. La mayoría del dinero invertido en el sector agrícola 

se aplicó a la construcción de vastas redes de irrigación; como re 

aunado, la superfioie irrigada mediante sistemas hidráulicos de — 

financiamiento pdblioo se ha elevado con una tasa del 4.9 por cien 

to anual desde 1950; ahora incluyo más del 60 por ciento do toda —

la tierra irrigada de Méxioo, en comparación con el 13 por ciento—

que era en 1940. El programa mexicano, uno de los más amplios de — 

su clase en el mundo, ha abierto al cultivo e irrigado más torre--

nos que ningdn otro pafs latinoamericano; tan sólo entre 1940 y --

1946 se triplicaron las tierras de cultivo irrigadas gracias al fi 

nanoiamiento pdblioo. Junto con las inversiones gubernamentales --

destinadas al sistema de caminos del México rural, las inversiones 

pdblioas en irrigación y roturación de tierras han revolucionado a 

la agricultura mexicana y han incrementado grandemente 11 prociao--

oión agrfoola. 

Loa programas y polftioas del gobierno mexicano a rartir de 

194C' han sido diseñados pira estimular los esfuerzos del seotor — 

privado relacionados con 01 :.roceuo de desarrollo. 

El papel capital desompe'ríado lor el [motor agrfoola en nl .roce 

no de la industrialización, ha sido destacada dando hace veinte —

anos, ouando ya fue posible el estudio del desarrollo económico. 
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Se ha señalado que el sector agricola tiene que proporoionart - 

1) una mayor produooidn de comestibles para una poblaoidn urbana -

en rápida expansión, 2) una mayor produooidn de materias primas, - 

o 3) la produooidn de exportaciones para poder financiar la impor-

tsoidn de induotos industriales, 4) una oreoiente oferta de mano - 

de obra para hacer frente a las demandas de los sector.. urbanos - 

industrial y de servicios, 5) ahorros para ser usados en inversio-

nes industriales y de infraestructura, 6) un mercado para loe pro-

duetos del sector industrial, las fallas de la agrioultura, al no_ 

poder cumplir estos diversos requisitos, con mucha frecuencia han-

servido para explicar gran parte de las dificultades afrontadas - 

por los paises •n la etapa de la industrialización, tanto en kméri 

ca latina como en Asia y Afrioa. 

El milagro del oreoimiento eoondmico moderno de México, en el - 

grado en que realmente lo sea, puede encontrarse en el comporta--

miento de la agrioultura mexicana. A partir de 1935 la produooidn_ 

agrícolase ha elevado en una Lana real del 4.4 por ciento al año. 

Durante ese proo•eo el seotor agrícola ha contribuido al dona--

rrollo econdmico de México en las formas aiguientest 

1) Ha llevado a México a una virtual autosuficienoia en la pro-

duooidn de ooseetibl•u y al hacerlo así ha suministrado, a una po-

blacidn que crece rápidamente, nivelen más elevados de consumo ahí 

mantillo y mejores dietas. 

2) Su produooidn de variou insumos para el sector manufacturero 

ha crecido rápidamente (el algodón al 8.7 por ciento anual, In ca-

na de nzuoar a] 6.3 por ()lento y el café al 4.3 por ciento). 

3) Lae exportaoionen agrIoclas ne han elPvado en ruta del 6 por- 
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ciento anual, en términos reales, a partir de 1940 y han orsoido - 

del 25 por ciento al 50 por oiento del total de los ingreson debi-

dos a la exportación de mercancías. El algodón, el oafé, las legua 

bree, las frutas y el ganado ee cuentan entre las principales ss--

portaoionee de Méxiool... Loe ingresos en divisas, rápidamente en- 

incremento del sector agrícola se han empleado para finanoiar las- 

neoisidadee de importación requeridas por la índustrializaoidn me- 

xioana y a ellos se debe en gran parte que hasta hoy no se haya - 

presentado un cuello de botella de oambios extranjeros, qua obetru 

ya loe esfUarzos del desarrollo mexicano. 

4) Una proporoión que aumenta rápidamente de la población rural 

de México ha quedado disponible para la ocupaoirin urbana. 

5) El sector agrícola ha transferido parte de sus ahorros al - 

rento de la economía mexicana. Entre 1942 y 1961 el gasto pdblioo-

destinado al desarrollo rural ha sido mayor que loo ingresos fiaca 

les provenientes del México rural, lo que ha dado por resultado - 

una entrada neta de ingresos en el sector agrícola, poro esta en—

trada ha sido mucho menor que la tranaferenoia neta de ahorros de-

la agricultura a la industria y serviotos, efectuada a través del-

sistema bancario y la modificación de los términos del intercambio 

entre la agrioultura y la industria. 

6) Por ditimo, el creciente poder adquisitivo del México rural-

ha proporoionado un mercado en a-pliacidn, para los productos de - 

la industria mexioana. Una clase media rural proporcionalmente pa-

quena, pero en aumento, puede permitirse la compra de una gran par 

te de los productos de la industria mexicana, incluyendo bienes do 

consumo durables. Eh algunas reines do Mdxleo los ejidat,trlos en 
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tén en posibilidad de adquirir ~han de loa produotos no dura--

bloc, algunos productos elaborados -zapatoe, implementos agricolas 

básicos y alimentos elaborados, por ejemplo- incluso los segmentos 

»da pobres de la sociedad rural aexioana pueden comprarlos. 

Los datos sobre el México rural se recopilan en tal forma que - 

el análisis de las tendenoias eoondmioae de la agrioultura se oon, 

()entra en tres tipos de tenenota de la tierra: propiedad privada - 

de ade de oinoo heotéreas do superficie; propiedad privada de me-

nos de cinco hectáreas, y los ejidos. Cada una de estas formas ha-

contribuido significativamente al desarrollo económico posterior a 

1940. 

Loa incentivos que propioiaron la aparición de grandes granjas-

dedioadae a los oultivoo comerciales se estableoieron durante el - 

período do 1935-1950. Se iniciaron los proyectos do irrigación ma-

siva y ae ampliaron con gran rapidez loa sistemas de oaminon rura-

les; además, se modificaron las leyes sobre la propiedad territo—

rial en beneficio de los productores oomeroiales privados; se otor 

garon certifioados de inafeotabilidad que eximían a loe terrate—

nientes de más expropiaciones, para las propiedades de hasta 100 - 

heotdreas de tierras de riego o 200 hectáreas de tierras de tempo-

ral. Al tratarse de determinados cultivos, se permitieron propieda 

des inafectables adn mayores: 150 heotdreas para el algodón y has-

ta 300 hootdreas para el plátano, uva, oaf4, oaíía de azuoar, hene-

quén y otros. 

Desde la década de 1930, en México generalmente ha sido la oali 

dad de la tierra, más que la forma de la propiedad, lo que ha esta 

bleoido la distinoidn entro la nrriculturl destinada al comercio y 
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la quo so dedica a la aubaiatencia. 

El tercer tipo de tenencia para el cual se dispone de datos 

agregados son los terrenos privados con una superficie de menos de 

cinco heotiress. 

... el sinifundista es el Me encienta de todos los producto—

res agrícolas maxioanos, seguido por el ejidatario y los duenos de 

las grandes propiedades comeroiales, en ose orden. 

Cada uno de los tres tipos mextoanoe de propiedad territorial - 

han contribuido en forma considerable al extraordinario crecimien-

to de la agricultura. Las grandes propiedades comerciales y algu--

nos de los sjidatarioa poseedores de buenas tierras de cultivo han 

abastecido tanto las neoesidades internas de MéxIoe cono su merca-

do extranjero en ampliación. Los minifundistas, mediante la aplioa 

oión de mayores cantidades del Unica induoto a su dinpooioión 

propio trabajo- también inorementaron loa rendimientos de sus par-

celas marginales. 

Cualquiera que haya sido el costo transitorio de la reforma 

agraria, en términos de la baja producotón en las décadas de 1920-

y 1930, los beneficios eoondmicos originaden por esa reforma en 

los d'Usos treinta años han sido excepoionales. 

En un contexto sociopolltice mán amplio, la oontribuoidn del Md 

xioo Rural al curso del desarrollo económico va más allá de lom be 

noticies derivados del inoresento de 1R producción. 

México ha disfrutado de estabilidad politica, sin la cual huble 

ra fracasado la actual estrategia para el desarrollo, y el México-

rural ha oreado las condiciones fundamentalea para eua octabili---

dad. 
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El programe de la reforma agraria ha benefioiado directamente a 

más de dos y medio millones de familias oampesinas, las que ahora—

poseen su propia tierra; muchos de los que todavía no reciben tie—

rras viven con era esperanza, y se ha demostrado que la esperanza—

se una tuerza tan conservadora como la propiedad misma. A loe eji—

datarios y a los otros minifundistae que poseen tierras salo les — 

preooupa conservar sus reducidas propiedades. Los oampesinos son —

tan pobres como siempre, pero permaneoen fieles a la revolución — 

que len dio lo que más deseaban' un pedazo de tierra... Recuerdan—

a Cárdenas y esperan pacientemente que vengan días mejores. Su pa—

oienoia es un ingrediente primordial para una estrategia del desa.. 

rrollo que ha oonoentrado loe recursos y las recompensas en la ac—

tividad industrial y la gran agricultura destinada al comercio, y—

que ha pensado bien poco en las necesidades del campesino; sin 

ella la estrategia podría no haber triunfado. 

La reforma agraria mezioana taabián ha servido indirectamente —

para reducir al mínimo el aumento de uno de los problemas urbanos.. 

que freouentemente acompaZa a la industrialización y obstruye el —

desarrollo económico: el rápido incremento de loe gastos sooialee—

generales. La redistribución de la propiedad territorial y los con 

siguientes aumentoo de la 7roducción aKrloola redujeron el ritmo —

de la migración rural—urbana de México despuds de 1940, y de ese — 

modo contribujeron a la capacidad del sflotor 'Olio(' para oonoen--

trar sus recursos en las inversiones vitales de infraestruotura y—

se le permitieron posponer los gastos en viviendas, seguridad so—

cial y otros programas para el bienestar". (16) 
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2.3 Opinión fundada del autor.- Creo que el impulso que le die-

Días a las Cajas de Préstamos para Obras de Irrigación atendiondn-

a su finalidad que es el de adquirir el mayor ndmero posible de ha 

ciendae para frecoionarlan es un signo positivo, y que oon el oo--

rrer de los anos inspira el espíritu de los ideólogos de la revolu 

oidn, como en el caso de Don Francisco I. radero que estando al -- 

frente del Ejeoutivo Federal, ordena la creación de la llamada Co- 

misión Agraria Ejeoutiva, encargada de conocer y ventilar esa ola.. 

se de asuntos. 

Soy de la opinión de los diversos historiadores de México, que-

nuestra economía durante los años de la revolución, deoreodó nota-

blemente hasta el grado de verse el país al borde de la quiebra y-

en problemas con las potencias mundiales, como en el cano de los -

Estados Unidos de Norteamérica. 

Dentro de los planes, programas y en ocasiones auténtioan nor—

mas legales de las diferentes fatioiones armadas en la conocida re-

voluoión social mexicana, se oontemplan principios muy valiosos en 

tocados principalmente a solucionar los íroblenr ,: del campo y que-

si se observa detenidamente las corrientes existentes (la del nor-

te, la del centro, la del sur y sureste del pais), nos podremos --

dar una clara y amplia explicación del porque al momento do dna--

tiros el artículo 27 constitucional en el ConEresto del Conntituyen 

te de 1917 se tiene que llerr a una concl'iscSdn entre ion diver-

sos grupos y así acordar lo siguJente: respeto a pro¡iedaden hasta 

cierta cantidad de hectdrewl repartición de tierras a los oampenl 

nos o núcleos de población neoesitadon a travdn de las confieoanio 

neo que se aplicarían a las grandee haciendan{ restitución de tie- 
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rrae, bosques j aguas; etc. y toda h filosofía contenida en el ar 

Mulo 27 oonstituoional. 

En la épooa que ve del general Alvaro Obregdn hasta el general-

Lázaro Cirdenas se presentan problemas serios como la constante in 

vasidn de tierras por parte de los oam:,,?einos demandantes de las - 

mismas y como respuesta por parte de los residuos existentes del - 

porfiriemo la °n'ación de auténtioos ejércitos partioulares con la 

sisidn de acabar con esa situacidn en el campo. 

Creo que la nituaoidn anterior se presenta por el lento avance-

en el reparto de las tierras y una muy obstaculizada reforma agra-

ria por parte de grandes intereses existentes en el agro mexicano-

hasta el año de 1934 en que es electo Presidente general Lázaro 

Cárdenas mejor oonocioo como el "Tata" entre loe campesinos y que-

tiene la osadía de afrontar el problema y aplicar hasta sus Alti--

consecuencias una auténtica reforma agraria integral que se ha ve- 

nido manteniendo en forma muy activa por todos nuestros gobiernos- 

revoluoionarioa. 

La oreaoidn de las Inatituolonea zle Crédito Agrioola y Canada--

ro, oreo que son una buena toma de deoisiones porque así se faotli 

te el desarrollo en forma arsdnioa y aoorde al oreoimiento del - 

país de las unidades de produccidn al facilitarles los diversos re 

oureoe financieros, materiales y humanos para su ezplotaoidn, pro-

duotividad y comercializaoidn de sus produotos. 

De 1940 a la actualidad la atinada clanifioación que ae ha he--

cho de le tierra ha ocasionado una oonpleta estabilidad del siste-

ma político en México. Las inversionen tanto del ssotor pdblioo 

aní como del Ixlvado en el agro mexicano impulsando la produooidn- 
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primaria y el eatablecimiento de agroinduetrias para la transforma 

oidn de muohaa materias primas y productos naturales, demuestran - 

que ion Nilo° si hay tranquilidad y progreso en el oampo. 

intre 1940 y 1981 la fuerza activa del campo ha disminuido nota 

blesente inorementandoso por otro lado la urbana. La canaecuenois-

es la transformación de nuestro país a partir de los años 40 do 

una malón agrioola a una potencia industrial, lo que ocasiona una 

movilidad de las clames campesinas hacia loe centros fabriles para 

laborar en ellos, y por otro lado la intromisión en México de ma—

quinaria agrícola más moderna. Lo anterior no ha ocasionado que 11 

parte con la que cooperaba el agro al produoto interior bruto del-

país disminuyera sino que por lo oontrario ha ausentado al sismo - 

ritmo que los de loe otros seotores. 
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CArITULO III.. EL EZTADO MEXICANO: 

3.1 EACULTADES DEL EJECUTIVO El MATERIA AGRARIA 

3.2 PACULTADES EXPROPIATORIAS DEL ESTADO MEXICANO 

3.3 ACCION DEI ESTADO SOBRE EL APROVECHAMIENTO T-

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL 

3.4 DOTACION DE TIMBAS A LOS NUCLEOS DE PULA - 

CION NECESITADOS 

3.5 OPINION FUNDADA DEL AUTOR 
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3.1 Facultades del Ejeoutivo en Materia Agraria.— Dentro de lee 

faoultades implioitas de oardoter constitucional y que le fueron — 

otorgadas al titular del Poder Ejecutivo Federal, que es el jefe — 

de toda la Administraoidn Fdblioa Federal, estin les que no enouen 

tren comprendidas •n las diversas fracoionen que conforman el Artf 

oulo 27 Constitucional. 

En lo referente a las citadas facultades el Dr. Ignacio Pirgoa, 

nos dios que "en esta materia el presidente es la suprema autori--

dad, inoumbidndole dictar las resoluciones definitivas, entre las—

que destacan las oonoernientes a dotaciones de tierras y aguas en— 

favor ds los ndoleos de poblaotdn que oarescan de estos vitalea — 

elementos naturales". (1) 

El artfoulo 27 de la Conetituoidn Política de los Estados Uni—

dos Mexioanos, nos dio. que las facultades del Ejecutivo Federal — 

en materia agraria, son las siguientes: 

la. El Ejecutivo Federal tiene las faoultadea de dotacidn de 

tierras y aguas, así como el derecho de expropiarlaa cuando el ca—

so asf lo amerite, oon el dnioo fin de satisfacer a los solicitan—

tes de las tierras y aguas; 
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2a. El titular del Ejecutivo Federk3 tendré bajo su mando a una 

dependencia, que se encargue de la aplicucidn de las leyes agra---

riae, de su ejeoucidn, asi coso de todas las resoluciones presiden 

@Jalee; 

3a. Nombrar a los integrantes del Cuerpo Consultivo Agrario, •n 

los términos de Ley; 

4a. Dar resoluoidn a los expedienteo en materia agraria, que le 

sean remitidos para su andlisift; 

5a. Dictar como suprema autoridad las resoluciones respectivas—

que en materia agraria se presenten; 

6a. ce le faculta parh declarar nulos todos los oontratos y con 

cesiones hechos por los gobiernos anteriores dende el a/o de 1876, 

siempre y ouando impliquen perjuicios graves para el interés pdbli 

oo. 

3.2 Facultades Frpropiatoriaa del retado Mexicano.— El Dr. Igna 

cío Durgoa en su libro "les Carantias Individuales", nos da unh vi 

eidn breve pero muz,  clara de lo que es en sI la expropiación al de 

cirnoe quel 

"Adeade de la expropiación genérica de que puede ser objeto to—

da propiedad, existe una exproile.oidn, que podrlanon denominar es—

pecifica, que tiene lugar en materia agraria y que se traduce en — 

la afectación de los latifundios en favur de los ndoleoa de pobla—

c!dn. 

7.'ste moto puede connietir en doe prooedinienton enpeoffiooes el 

de rentituoidn de tierras y aguas y el de dotación". (2) 

71 mismo autor nos sigue diciendo al respecto quet "El acto au— 
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toritario expropiatorio consiste en la supresión de los derechos - 

de uso, disfrute y dispoeioidn de un bien deoretado l or el Estado. 

el oual lo adquiere. Toda expropiación, para que sea oonstituoio—

nal, requiere qua tensa coso causa final la utilidad pdblioa. 

...la expropiación por oausa de utilidad pdblioa exige el oun—

pliaiento o existenola de... dos elementos o oondioioneei a) que . 

haya una necesidad póblical y b) que el bien que se pretenda expru 

piar sea susceptible de producir la satiefaccidn de eca neoecidad, 

extinguiéndola". (3) 

"la intervención del Poder Ejecutivo, local o federal, en mate-

ria de expropiación, oonsiste en le declaraoidn concreta de (ntrido 

procede, en un caso determinado, la expropiación de un bien o su - 

ocupación temporal y en la realizaoión consiguiente de la activi-.. 

dad expropiatoria, todo ello de acuerdo con la ley que previamente 

haya fijado a las causas de utilidad pdblioa y el prooediaiento co 

rrespondiente. La autoridad administrativa pues se oonoreta a apli 

oar a un oaso particular las normas Generales conntituoionales y - 

legales que regulan la actuación expropiatoria del Estado, ejecu—

tando los actos concretos jurldicoe y materiales inherentes a di--

cha aplicación". (4) 

La Constitución Polítioa de los Estados Unidos Maxicanou en cu-

Título tercero Capítulo III intitulado "Del Poder Ejeoutivo" artí-

culo BO nos dice quei "Se deposita el ejercioio del Supreno 

Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominerd Predi 

dente de los Estados Unidos Méxioanos". El Articulo 89 dice quo -

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las sinientec... 

y, en su fracción XX dios: Lae demás que le confiero expresamente- 
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la Conntituoidn". Pues bien en el Artfoulo 27 del citado ordena---

miento encontramos que es ahí, en dende se contempla la facultad — 

expropiatoria del Poder Ejecutivo. El artfoulo 27 en su segundo pl 

rrfo dice queso Lee exproplaolones adío podrán haoerwe por osuna — 

de utilidad pdblioa y mediante indemnizaoidn". En su primer pdrra—

fo dio, que "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas den—

tro de loe limites del territorio nacional oorresponde originaria—

mente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmi—

tir el dominio de ellas a loe particulares constituyendo la propil 

dad privada". El párrafo tercero dios ques "La Nación tendrá en to 

do tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modali—

dades que diote el interés pdblioo,..." En la fracoidn VI segundo—

párrafo del citado ordenamiento se menciona que: "Las leyes de la—

redermoidn y de loe Estados en sus respectivas juriediooiones, de—

terminarán los caeos en que sea de utilidad paiblioa la ocupación — 

de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autori—

dad administrativa hará la deolaracsión oorrespondiente". La frac--

oión X nos dios luce... ee expropiará, por cuenta del Gobierno Fe—

deral, el terreno que baste para ese fin, tomindolo del que se en—

cuentre inmediato a loe pueblos interesados. En la fracción XIII — 

se dice que el Presidente de la Repdblioa es la suprema autoridad—

agraria. 

3.3 Acción del Estado Nerioano 'sobre el aprovechamiento y dis--

tribuoidn de la propiedad territorial.— En el ArtIoulo 27 de la — 

Constitución Polftioa, en :su párrafo tercero, encontraron la funda 

menta:316n de mita facultad que al reopeoto non dices "La Nación — 
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tendrá en todo tiempo el dereolio de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que diote el interés pdblioo, así como el le regu-

lar, en beneficio sooial, el arrovechamiento de los elementos natu 

ralee ~m'Oíbles de apropiasidn, oon objeto de henar una distri-

D'asida equitativa de la riqueza pdblioa, cuidar de su conserva--

04n, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el mejoramiento-

de las condicione. de vida de la poblaoidn rural y urbana. En con-

secuencia se dietario las medidas neoesarias para ordenar loe asen 

tamientoe humanos y establecter adecuadas provisiones, 111408, reser-

vas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar - 

obras pdblioas y de planear y regular la fundacidn, oonservaoidn,-

mejoramiento y oreoimiento de los centro. de poblacidn, para el -

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en loe términos 

de la Ley Reglamentaria, la organizaoidn y explotaoidn ooleotive - 

de los ejidos y comunidades; pera el desarrollo de la pequelia pro-

piedad agrioola en explotación, para la oreaoidn de nuevos centros 

de poblacidn agrioole oon tierras que les sean indispensables; pa-

ra el fomento de la agricultura y para evitar la destruooidn de - 

los elementos naturales y loa daño° que la propiedad pueda sufrir-

en perjuicio de la sociedad. 

3.4 Dotaoidn de tierras a los ndcleos de poblaoidn neoesita-___ 

dee.- El articulo 27 de la Constituoidn Politioa, en su primer pá_ 

rrafo nos dios que: "La propiedad de las tierras y aguas oollír,,ndi 

das dentro de los limites del territorio naoional corresponde ori-

ginariamente a la lisoidn (aqui es en donde enoontranoo lo que ;10 - 

lliAma la propiedad originaria del Estado). En relicidn con cuto, - 
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el Dr. Oabino Praga nos dioe quet 

"La propiedad originaria que la Naoidn tiene sobre las tierras-

del territorio de la Repdblioa, que oonstituye un elemento de su -

patrimonio, se rige actualmente por la Ley *obre terrenos Baldíos-

y Isoionales de 30 de diciembre de 1950 (D.O. del 7 de febrero de-
1951). 

De acuerdo con esta Ley, los terrenos propiedad de la Naoidn se 

dividen en tres oategoriama a)baldfos, b)naolonales y o) demasías, 

siendo los primeros loe que no han salido del doxinio de la 

por titulo legalmente expedido y que no han sido deslindados 

ni medidos. Ice nacionales son los deslindados y medidos, los pro-

venientes de las demasías oigos poseedores no las adquieran y los-

que recobre la Naoidn por nulidad de títulos, con exoeroidn de -

aquellos cuyos títulos se nulifiquon de conformidad con lo previs-

to en el Artioulo 27 de la Constituoidn. Pinalmente las demasías -

son los terrenos poseídos por partioulsres con título primordial -

en extensidn mayor de la que date determino, pero dentro de los -

linderos demarcados por el titulo...". (5) Las forman más oaraote-

rletioas de adquirir el dominio y propiodld sobre la tierra se da-

en dos formas a saben 

lo. Por lo que so refiere a loe particulares, entos lo barón en 

los teerminos establecidos por el derecho oormlne 

2o. Cuando sean las comunidades agrarias y los ejidatarte: 

nee °alean Wneflni4doe oon el repartimiento de tierras, 11 vituri 

dad hará la adjudinacidn pero oon apego u lo establecido por el - 

Articulo 27 de la Constituotón. 

El Dr. Mendieta y %Me?, non dioe nobr'. el Artfoulo 27 CeeltItq 
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oional, lo siguientes 

"..., el Artfoulo 2/ Constitucional oonfigura todo un aleteas - 

agrario tedrioamente perfeoto puesto ques 

a) Ordene la dotación de tierras •n favor de loe *doleos de Po-

blaoida que las necesiten en oantidad suficiente para subvenir a -

sus neoseidades, tonalndolas de las grandes propiedades, por medio-

de expropiaciones y mediante indemnizacidn; 

b) Ordena el fraooionamiento de latifundios; 

o) Limita la extensión de tierras que puede poseer una person-

o sooisdad autorizada, para evitar nuevas oonoentraciones de tie—

rras; 

d) Crea y protege, mantiene y estimula el desarrollo de la pe--

queZa propiedad agrícola en explotaoidn; 

e) Crea la organizaoidn administrativa necesaria par* aplicar - 

sus disposiciones poniéndola bajo la reponsabilidad direota del -

Presidente de la Redblioa; 

f) Estable°e los lineamientos fundamentales del procedimiento - 

agrario que debo desarrollarme en plazos perentorios". (6) 

Q párrafo segundo del Artfoulo 27, dice ques Las expropiacio—

nes sólo podrin hacerse por causa de utilidad pdblioa y mediante - 

indemnisaoldn". Esta facultad la utiliza el Ejeoutivo; Pederal, só-

lo en caso de que sea necesario dotar de tierras a los ~leo. de-

poblaoidn que no cuenten con ellas, o do las que tuviesen no lee - 

sea ya posible sobrevivir, neossitando les sean ampliadas sus 

tensiones. 

In sf, lan acciones que migue hoy por hoy el Estado Méxioano, - 

de dotar de tierras y aguas necesarias a los ndoleos de población- 
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necesitados de las mimaste, ha obedeoido prinoipsimente, a que un - 

preoepto oonstituolonal le ordena que oumpla con esas aoolones, y - 

por otro lado, la excesiva oonoentreción de las tierras en muy po-

cos propietarios y que desembala en una mala distr1bmeidn de le rj 

quema, provoca la ads fdoil e imperiosa epitomada y ejecución del 

menoionado preoepto en beneficio de los ndoleos de población neo,-

sitados de tierra. y aguas. 

3.5 Opinión fundada del autor.- Las faoultades otorgadas al Ell 

outivo Federal en materia agraria por el Constituyente de 1917 y - 

que están plasmadas en el articulo 27 Constitucional, oreo que son 

resultado de toda esa serie de poldmioas de que ha sido objeto el_ 

mencionado artioulo y que al final de (mentas vendría a redundar - 

en benefloio de todas las unidades de produooidn por ser estas tem 

bidn de interde pdblioo y social con funciones de ser productivas-

en beneficio del grueso de la poblaoídn mexicana y no solamente en 

favor de sus propios dirigentes o inversionistas. 

El Ejecutivo Federal siempre al hacer uso de esas facultades - 

tendrá que vigilar la *mota aplicación y oumplimiento de la ley - 

tanto por parte de lea autoridades relacionadas con oada caso, así 

oomo la conducta de los gobernados. 

Las expropiaoiones que realice el Ejeoutivo Federal como prime-

ra autoridad agraria segdn mandamiento oonstitucional (art. 27), - 

deberdn huorae previa indemnizacidn y ser[ necesario que oubran - 

obligatoriamente los siguiente. requisitos. 

1) Que exista una neoesidad pdblioa y que a si entender se neo! 

sita que esta cubre los prinoipios de ser en benefiolo de una oo-- 
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lectivided; que se evite el posible surgimiento de un oonflioto so 

oial dentro de esa ooleotividad, que sea neoesario orear un nuevo-

foco de desarrollo para una ooleotividad. 

Is oierte que las autoridades que intervienes en las expropia--

alomes agraria. y no solamente en esta materia sino en muohas 

otras dentro de la misma actividad son las %donase y las Ione-- - 

les, pero opino que las autoridades munioipales también juegan un-

papel importantleimo en la tosa de decisiones por ser las que es - - 

tign ad. en contacto oonstante todos los días con los titulares de-

las unidades de produooidn sean estas grandes latifundios o oomuni 

dados agrarias. 

Cuando la situación demogréfioa de *éxito necesita una reeetruo 

tureoidn parcial o total para haoer una mejor distribución de los-

asentamientos humanos, el listado Mexioano tiene una serie de aooll 

nes otorgadas por la Constituoidn para imponer a las propiedades - 

privada, una serie de modalidades pero siempre y ouando ami lo re-

quiera el interim pdblioo. 

La dotacida de lee tierras que el ejecutivo lleva a oabo en fa-

vor de los ndoleos de población neoesitedos solamente puede haoer-

se a través de la expropiación y nunca por medio de la restitn----

oidm. 
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CAP/TOLO IV.- LA RIOLAREETACION AORARIA DIEM 1915 BASTA 19811 

4.1 DI LA REOLAKINTkOIOI 

4.2 OPIIIOW PUIDADA DEL AUTOR 
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Las primeras disposioiones juridioas que se dan a partir del -

siso de 1915 en Mixto° son elaboradas con la mejor de las intenoio-

nes a efecto de tratar de solucionar los problemas del oampo. Cla-

ro que hay que aoeptar que la inconformidad de los diversos secto-

res de la poblaoldn, set oomo su ubicación geografía& e intereses_ 

hanhecho ama que imposible la uniformidad en une sólida y perma—

nente legislaoidn agraria por lo que ha sido neoesario que las au-

toridades de nuestro país se hayan venido abooando durante todos - 

estos anos a mantener una legislaoidn acorde a los intereses del - 

momento. 

A ocntinuaoión menciono una serie de disposiciones jurfdioo -ad-

ministrativas que cubren los anos 1915-1981 y que considero son - 

las mds relevantes para fortalecer el tema a estudio de esta tesis 

profesional. 

Su olasificasoidn es atendiendo a la jerarquía de las normas le-

gales. 
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4.1 De la reglamentacidn: 

leyes.  

1. Ley de Fomento Agropecuario (D.O. 2 de enero de 1981). En su 

artfoulo 2o. transitorio abroga la Ley de Tierras Ociosas (D.O. 28 

de julio de 1920)1 la Ley Reglamentaria del Pérrafo Tercero del Ar 

título 27 Constitucional que fija la superfiois mínima do la peque 

fía propiedad y señala la forma de reagruparla del 31 de diciembre-

de 1945 y qua fue publioada en el D.C.F. el 12 de marzo de 1946. 

2. Ley General do Crédito Rural (D,O. 5 de abril de 1976). Ea - 

su artículo primero transitorio, abroga la Ley de Crédito Agrfoola 

de 31 de diciembre de 1955t y el Decreto que autoriza la oreaoidn-

de Bancos Agrarios del 22 de dioiembre de 1960, En su Articulo se-

gundo transitorio dice que loe Bancos Regionalen de orédito agrio° 

la se fusionarán..., a los bancos regionales de crédito rural, de-

acuerdo oon lo que establece el Decreto Presidencial de 5 de julio 

de 1975. 

3. Ley Federal de Reforma Agraria (D.O,P. de 16 de abril de ---

1971). En nu articulo primero transitorio, denme al Cddigo Arlra--

rio del 31 de'dioiembre de 1942. 

4. Ley de Crédito Agrfoola de 30 de diciembre de 1955 (D.O.P. - 

del 31 de diciembre de 1955). 

5. Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricul-

tura, Ganadería y Avicultura (D.O,F, del 31 de diciembre de 1954). 

6. Ley de 'L'errenoa Baldfos, Nacionales y Demasfas (D.O. del 7 - 

de febrero de 1951). 

7. Ley Reglamentaria del párrafo teroero del Irtioulo 21 Coneti 

tuoional, que rija la nuperfioie mínima de In pequeña propiodld - 
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agrícola y que **Pala medios para reagruparla e integrarla (D.O.P. 

del 12 de marzo de 1946). 

8. Ley de Crédito Agrioola de 31 de diciembre de 1942. 

9, Ley de Crédito Agrícola de 2 de diciembre de 1935 (D.O.P. - 

del 20 de diciembre de 1935). 

10. ley de Crédito Agrfoola de 24 de enero de 1934 (D.O.P. del - 

9 de febrero de 1934). 

11. Ley de Crédito Agrfoola para Ejidaterios y Pequenoe Agrioul 

toree del 2 de enero de 1931. 

12. Ley de Restituoionos y Dotaciones de Tierras y Aguas del 21 

de mareo de 1929. 

13. Ley del Patrimonio Ejidal dol 25 de agosto d. 1927. 

14. Ley de Dotación y R.stituoidn de Tierras y Aguas del 13 de_ 

agosto de 1921. 

15. Ley de Dotaeidn y Restitución de Tierras y Aguas del 23 d._ 

abril de 192/. - 

16. Ley de Bancos Agrfoola Ejidsle■ del 16 de sarao de 1926. 

17. Ley de Crédito Agrícola del 10 de febrero de 1926. 

18. Ley Reglamentaria sobre R.partioidn de Tierras Ejidalem y -

Constitución del Patrimonio Parcelario Ejidal del 19 d• dioiembre-

de 1925. 

19. Ley de Ejidos del 28 de noviembre de 1920. 

20. Ley Agraria del Gobierno de la Convención de Aguascalientes 

del 25 de octubre de 1915. 

21. Ley General Agraria del Tillismo del 24 de sarao de 1915. 

22. Ley Agraria del 6 de enero de 1915. 



- 68 - 

Cédiage.  

1. Código Agrario del 31 de diciembre de 1942. 

2. Código Agrario del 23 de septiembre de 1940. 

3. ~leo 4drierio del 22 de mareo de 1934. 

ligjattglat. 

1. Reglamento General de Colonias Agrloolas y Ganaderas (D.0, - 

del 25 de abril de 1980). 

2. Reglamento para la expedioidn de Certifiosdos de Inafeotaq. 

lidad Agropecuaria (D.O. 21 de septiembre de 1973). 

3. Reglamento para la trsmitaoidn de loe expedientes de oonfiL 

s'acide y Titulacidn de Piemos Comunales (D.O. del 15 de febrero de 

1958). 

4. Reglamento de las sonso de urbanisaoldn de los Ejidos (D.O. - 

del 25 de marzo de 1956). 

5. Reglamento de loe Artfoulos 118 Pr. III, y 119 del Código - 

Agrario, para reoolecoidn y distribuoidn de las orlas de ganado que 

deben entregarse a los propietarios de predios amparados por <11one..-

.iones de inafeotabilidad (D.O. del 31 de diciembre de 1954). 

6. Reglamento de la Proouredurfa de Asuntos Agrarios (D.O. del - 

3 de agosto de 1954). 

7. Reglamento del Articulo 167 del Código Agrario (D.O. del 20-

de diciembre de 1954). 

8. Reglamento para la Planeacidn, Control y Vigilanoia de las -

Inversiones de los Fondos Comunales Ejidales (D.O. del 28 de abril-

de 1954). 

9. Reglamento para el trámite de las aolioitudes de oompensa---

oidn por la afeotaoidn de pequeZas propiedad.. (D.O. del 24 de iu-- 
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nio de 1954). 

10. Reglamento de Postulantes del Departamento Agrario (D.O. 

del 19 de mayo de 1953). 

11. Reglamento del Articulo 173 del Código Agrario (D.O. del 

29 de noviembre de 1950). 

12. Reglamento de Inafeotabilidad Agrfoola y Ganadera (D.O. 

del 9 de ootubre de 1948). 

13. Reglamento Agrario del 10 de abril de 1922. 

14. Reglamento a que ee sujetará la divisidn Ejidal (D.O.R. 

del 9 de noviembre de 1942). 

Decretos 

1. Decreto que establece los derechoe por expedioidn de oerti—

fioados de inafeotabilidad agrícola, ganadera j'agropecuaria 

(D.O.P. del 10 de abril de 1980). 

2. Decreto por el que se declara de interés ptiblico el estable 

cimiento del Padrón Naoional Campesino (D.O.F. del lo. de neptiem 

bre de 1977). 

3. Decreto por el que se oree la Cominidn Trirartita agraria — 

(D.O.P. del 13 de noviembre de 1975). 

4. Decreto por el que ee oree la Comieidn Naoional Coordinado—

ra del Sector Agropecuario (D.0.10. del 9 de julio de 1975). 

5. Decreto del 22 de diciembre de 1960. 

6. Deoreto que orea la Comisidn CoordinHdora del Programa de 

Bienestar Zooial Rural (D.0.10. del 28 de ootubre de 1954). 

7. Decreto que dispone ne proceda a intecrar la Procuraduría 

de Asuntos Agrarios, para el enenoramiir,to gratuito de lov campe— 
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sinos (D.O. del 5 de agosto de 1953). 

8. Decreto de 30 do diciembre de 1946. 

9. Decreto de 2 de tuvo de 1945. 

10. Decreto que fija la correcta interpretando que debe darse 

a los artículos 50, 52 y 97 en relacidn con el 232 del Cddigo Agra 

rio y dilata lsa disposiciones reglamentarias correspondientes 

del 7 de julio de 1942). 

11. Decreto de 29 de didiembre de 1939 (9.0. de diciembre de 

1939). 

12. Decreto de 22 de diciembre de 1921). 

Acuerdos 

1. Aclarando al acuerdo por el que se autoriza la Conntitucidn 

de un Fideicomiso que se denominará Fondo de Fomento y Apoyo a la—

Agroinduatria publicado el 25 de mosto de 1978. 

2. Aouerdo por el que se autoriza la Conntitucidn de un Fideico 

siso que ae denominará Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustris 

(D.O. del 25 de agosto de 1973). 

3. Acuerdo que dispone que en todos los canos en que los ejidos 

reoiban cantidades en efectivo por los bienes ejidales quo hubie--

sen sido permutados o por pedo° realizados por sdquiriontes no el 

datarías do solares urbanos, se aplicarán las medidas contenidas — 

en el acuerdo de 16 de febrero de 1954. (D.O. del 16 de julio de —

1954). 

4. Acuerdo que dicta dinposloiones con relación a las indemniza 

clones que correnpon'en por loe bienes ejtdales que hubiAren sido—

expropiados por al-una de las causar previstas en el Código Agra__ 
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rio en vigor (D.O. del 22 de abril de 1954). 

Manuales.  

1. Manual de Propedirientos al que deben cujetarise loe prom,---

vientos de eolioitudes de expropieoidn de terrenos ejidales y oomu 

miles (D.O.P. del 8 de septiembre de 1980). 
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4.2 Opinión fundada del autor.- La reglamentaoidn agraria rees-

tructuré el oampo desde nue inicios; redistritazyd la tierra °rién-

dose así las unidades de produooidn; o-sanizd el campo; oreó nue--

vos ejidos; mestitmyé tierras y aguas fortaleoiendo así el patrimo 

nio de los ejidos y oommnidadoes; oreó las parcelas ejidales; romea 

té la oreacidn de personas morales de oardoter pdblioo e interés - 

social para beneficiar a los habitantes del agro con °réditos; se-

promomié la oreacidn de asooiaolonos, sociedades y federaciones de 

agricultores y ganaderos, oto.; es dotd de tierras y agudas en for- 

ma creoiente a aquellas personas físicas y morales que así lo soli 

citasen; se estatuyeron loe /Imites de la pequeña propiedad tanto- 

agrícola como ganadera; se legisló para identificar perfectamente- 

los terrenos helaos de los nacionales y las demasías; se croad un- 

fondo choonoSsioo que se le dio naoimiento es un momento oportuno pa 

re fomentar a la agricultura, la ganadería y a la avicultura; se - 

le dio un valioso impulso a las unidades de produooida. 

Pienso que la oreacidn de colonias agrícolas, aunque no se ha—

yan dado en grandes oantidades, ha sido una buena intención oon el 

fi» de establecerlas y cooperar al aumento de las unidades de pro-

duooidn. 

Se orean los llamados oertifioados de inafeotabilidad que en s1 

son positivos porque le dan la seguridad a toda aquella persona - 

que lo posea, de que su propiedad no seri afectada siempre y (man-

do no rebase la pequeña propiedad. 

II si toda esta gasa de disposiciones que oonforman la «epila-

cotón agraria, de una u otra forma han ayudado a que las unidades -

de produooidn se fortalesoan y puedan aproveohar debidamente los - 
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recursos finanoieroe, materiales y humanos que intervienen en eu - 

funcionamiento. 
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CAPITULO V. PIMIODOS PRIBIDROCIALES DE 1915 HASTA 1981s 

5.1 VENU3TIANO CARBAIZA 1915_1920 

5.2 ADOLFO DE LA HUERTA 1920 

5.3 ALVARO OBRIOON 1921-1924 

5.4 PLUTARCO ELIAS CALLES 1925-1928 

5.5 UILIO PORTES OIL 1929_1930 

5.6 PASCUAL ORTIZ RUBIO 1930-1932 

5.7 ARELARDO L. RODRIGUEZ 1933-1934 

5.8 LÁZARO CARDENAS 1935-1940 

5.9 MAIMIL ÁVILA COLORO 1941-1946 

5.10 MIGUEL ALEX.11 1947-1952 

5.11 ADOLFO RUIZ CORTIMEZ 1953-1958 
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5.12 ADUNO LOPEZ *ATEOS 1959-1964 

5.13 GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1965-1970 

5.14 LUIS ECUEVERRIA ALTA= 1971-1976 

5.15 JOS' LOPEZ PORTILLO 1977-1982 

5.16 OPINION *DEUDA. DEL AUTOR 
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5.1 Venustiano Carranza 1915_1920._ Durante el ierfodo presiden 

oial de Don Venustiano Carranza, se dió la siguiente cantidad de - 

rezoluciones presidenciales publicadas en r,dmero de 326, con curer 

fioie de 381,926 He. y un total de 77,203 beneficiados. Estas ci—

fras fueron por oonoepto de acciones ejidales. 

Por lo que se refiere a las ejecuciones de las resoluciones pri 

sidenciales estas se dieron en ndmero de 188, oon superfioie de --

167,935 He. y un total de 46,398 beneficiados. Estas cifras fueron 

con motive de lao acciones endulee. (1; 

Carrenza fue el principal impulsor de 13 Ley kgrarJa del 6 de - 

enero de 1915, as! como también "presentó lee adiciones al Plan da 

Ouadalupe del 12 de diciembre de 1914 en donde atacó y solucionó - 

el plan agrario, haciendo ver que no se trataba de reivindicar de-

rechos de antiguas comunidades, vino dar derechos de propiedad al-

pueblo para e:cear su nivol eoondmioc..." (2 

Di la apertura de sesione:, ordinaria del Congreso el lo. de di 

salubre de 1916, el menor Cerrarme dirigid el siguiente mensaje a-

loe ehí reunidos, dioiendoi 

"!l articulo 27 de la Constitución de 1857 faculta para oottp:r- 
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la propiedad de las personas sin el consentimiento de ellas y pre- 

via indemnizacidn, cuando ami lo exiga la utilidad pdblioa. 	-

facultad es, • juicio del gobierno de mi oargo, suficiente para ad 

quirir tierras y repartirlas en la forte qua se estime conveniente 

entre el pueblo quo quiera didloaree a loe trabajos agricolas, tuja 

dando así la pequeña propiedad, que debe fomentare. a medida que -

las pdblioes necesidades lo 'ligan. 

la dnioa reforma que oon motivo de este articulo se propone, es 

que la deolaraoidn de utilidad sea hecha por la autoridad adminis-

trativa correspondiente, quedando solo a la autoridad judicial, la 

facultad de intervenir para fijar el justo valor de la cosa de cu-

ya expropiación se trata". (3) 

Promueve la oreaoión de nuevas instituciones en materia agraria 

como son la Comisión Naoional Agraria; una Comisión Local Agraria, 

para cada botado o Territorio de la Repdblica, subordinada a la Co 

misión Nacional Agraria, y los Comités Particulares Ejecutivos, su 

bordinados a la Comisión Looal Agraria en ostia entidad federativa, 

y oon funoiones principales de abocarse al conocimiento de los pro 

bienes del campo imperantes en Mdxfoo. 

Elpidid el Decreto de fecha 19 de septiembre del año 1916, en - 

el que se reforman los articulo. 7o., 80., y 9o. del Decreto del 6 

de enero del adio de 1915. 

lapide durante el año de 1919, varias circulareis "la primera_ 

a la legalidad de las posesiones provialonalea de que disfrutaban-

loe pueblos y la forme de resolver loe oonfliotoe respecto de los_ 

productos obteni?osi la segunda, a la manifeetaoldn que deben ha--

oer los habitantes de los pueblos sobre su conformidad de pagar a_ 
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la Nacidn en su debida oportunidad, el valor del terreno que vaya-

a oorresponderles cuando se haga el fraccionamiento del ejido; la- 

tercera, estableoiendo bases generales pava atender las constantes 

quejas de los interesados que no eran oídos para haeer »estar las 

remase que podían exponer en la tramitacidn de los expedientes; - 

la cuarta, asentando claramente que tanto los terrenos que han po-

seído los pueblos como aquellos de que, dltimamente, han sido dota 

dos, son de la propiedad de los mismos y no de los ayuntamientos y 

que por consiguiente, el derecho de administrar loe ejidos, es in-

herente a los pueblos mismos, sin que en ningdn caso los ayunta—

mientos puedan asumir sea administración, ni hacer imposioionss, - 

arrendamientos o gravdaenes de ninguna espeole sobre ellos; y por-

Intimo, la circular ndmero 37 en que se declara que desde la fecha 

en que los pueblos hayan entrado en posando de las tierras de que 

se les dote o restituya, deben pagar las oontribuoiones respenti--

vas, dando los avisos a las reoaudaciones de rentas para que se -

les asignen las que les oorresponden". (4) 

5.2 Adolfo de la Huerta 1920.- "Creó la estadfetioa de las pro-

piedades extranjeras dentro de la zona prohibida en los litorales-

y fronterac". (5) Proualgd la Ley del 10 de junio de 1920 que crea 

le Deuda Pdblioa. 

Lepuled la creación de las oolonias agrtoolas militares, con 

responsabilidad directa de los propios revolucionarios. 

Le devuelve toda su fuerza legal al Decreto del 6 de enero de 

1915, en el que se autorizan las posesiones de oardoter provisto--

nsl a los pueblos. 
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5.3 Alvaro Obregdn 1921-1924.- 20 su periodo presidencial, se -

publicaron las siguientes resoluciones presidenciales en admiro de 

748, oon superfiois de 1'730,686 y un total de 164,128 oaapesinos-

beneficiados. De estas cifras fue de acciones ejidales un Palmero -

de 739, con superfioie de 1'715,582 y un total de 161,788 Weber! --

atados, así como de nuevos oentros de población fue un mísero de - 

num oon superfioie de 15,104 Re. y 2,340 beneficiados. 

Por lo referente a la ejecución de lac resoluciones presidenoia 

les se dieron en ndsero de 628, con superfioie de 1'133,813 y un -

total de 134,798 benefioiadoe. De estas cifras a las acciones eji - 

dales lea oorrespondid el 'mísero de 623 oon 1'123,944 0.. y un to-

tal de 133,686 beneficiados; y, a los nuevos centros de población-

en nómero de 5, oon superficie de 1,969 y un total de 1,112 benefi 

osados. (6) 

El 7 de febrero de 1921, por medio de su Secretario de Agricul-

tura y Posento, Antonio I. Villarreal, le propone al Congreso un -

proyecto de ley Agraria. 

ispidid el Decreto de fecha 2 de agosto de 1923, por medio del-

que "faculta a todo mexicano mayor de dieciocho anos, que *ameos-

de tierra'', para tostarlas de las naolonales. (7) 

lb el sio de 1924, se ored la Procuraduría de Pueblos, oon el -

objeto de dar &isomorfa gratuita a los individuos y comunidades 

agrarias que así lo requiriesen en la tramitación de sus asuntos - 

ante las autoridades. 

In el aíro de 1922 se oreó la Direooldn de Cooperación Aerloola, 

con funciones especificas de inouloar ideas sobre aeociacide entre 

los miembros de los ejidos y las comunidades. 
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Eh el ale de 1921 expide un deoreto por medio del que fijaba — 

las oondioiones en las que se debería de orear lo que se Usad la—

Pequeña Propiedad Inalienable. 

5.4 Plutarco Ellas Calles 1925-1928.— Durante su gestión al — 

frente del Poder Sjecutivo Pideral, se publioaron las resoluciones 

presidenciales en ndmero de 1,622, con superficie de 3'186,294 1s. 

y un total de 302,539 beneficiados. De estas cifres le correspon--

den a las acoiones ejidales en ndmero de 1,620, con superficie de_ 

3'173,149 y un total de 301,587 beneficiados. A los nuevos oentroe 

de población lea correspondió en ndmero de 1, con superfioie de —

196 Es. y 607 beneficiados y, a loe terrenos oomunalee en mísero 

de 1 tambidn, con superficie de 12,949 y un total de 345 benefloia 

dos. 

Por lo que respecta a las ejecuciones de las resoluoiones pros/ 

dem:dales, éstas se dieron en ndmero de 1,573, con una superficie_ 

de 2'972,876 y un total de 297,428 beneficiados. De estas (Arras — 

le corresponden a las aooiones sjidalee el ndmero de 1,569 oon su—

perfioie de 2'972,445 y un total de 296,685 ()espetan°s benefioia--

dos; y, a los nuevos centros de poblaoión les correspondió en ndas 

ro de 4, con superfioie de 431 ne. y 743 beneficiados. (8) 

"Promulgó las leyes sobre el patrimonio ejidal en 1925". (9) 

"Promulgó en 1927 el faros° estatuto conocido oono Ley Basaola-

qua ausentaba todavía mío los requisitos jurídicos neoesarioe para 

entregar en posesidn de la tierra, con el fin, según d'oían, de — 

proteger a los verdaderos pequeños propietarios privados". (10) 

"Con feohe primero de mayo de 1926 instauró loa cuatro Bancos — 
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ijidales setablecidos en loe Estados de Durango, Guanajuato, 

ohoso4n • Hidalgo". (11) 

*Be expidió la Ley de Repartiotón de Tierras y Constituoidn del 

Patrimonio Paroelario Ejidal y los reglamentos tanto de esta ley - 

como del funoionamiento de autoridadon agrariao en satería de res-

titucidn y dotaoidn de aguas*. (12) 

"El 6 de enero de 1927 se expidió le dltima Ley de Colonide----

oidn*. (13) 

Ptle el fundador de la Escuela de Agricultura de Chapingo, que - 

hoy en día ne llama Universidad Autdnoma de Chapingo. 

A inioiativs suya, en el año de 1924 no oreó el antecesor de 

los Banoos de Crddito Rural, tiéndale el nombre de Banoo do Crédito 

Agrícola. 

5.5 Emilio Portes Gil 1929_1930._ El Preoidente Portes Oil, du-

rente el tiempo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, publiod-

un total de 1,350 reeoluoiones preeidencialen, con una superficie-

de 2'438,511 He. y un total de 181,269 beneficiados. De estas ci—

fras le correspondieron a las acciones sjidales un ndmero de 1,343 

con una superficie de 2'433,223 y un total de 186,644 campesinos 

beneficiados; pera loe nuevos oentroe de población fue un número 

de 4, con ruperfioie de 2,981 Es. y 519 beneficiados. Para los te-

rrenos comunales fueron 3, con superficie de 2,307 Bs. y 66 benefi 

oiadoe. 

Por lo que respecta a la ejeouoidn de las resoluciones presiden 

Diales, fueron 1,573 oon superficie de 2'972,876 Be. y un total de 

297,428 benefioiadoo. De catan cifras le correspondieron a lan so- 
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alones ejidales un ndmero de 1,150, oon superficie de 1'703,360 - 

He. y un total de 171,005 benefioiados. A los nuevos centros de 

población lee tocó un ndmero de 4,000 superfioie de 2,988 R3. y 

un total de 519 beneficiados. A los terrenos ooeunales les oorres-

pondió en ndmero de 2, con una muperfioie de 1,409 He. y un total-

de 53 beneficiados. (14) 

Lozano Fuentes nos dice que: "La legielaoidn agraria fue modifi 

osada en beneficio del oampesinado..." (15) 

Durante el 1174 de 1929 se fundaron 500 000perativas agrloolne y 

55 cooperativas forestales, oon el apoyo del Departamento de Orga-

nización Agraria. 

5.6 Pascual Ortiz Rubio 1930-1932.- En su periodo presidencial, 

se publioaron resoluciones presidenciales en minero de 540, con - 

una superficie de 1'225,752 Hm. y un total de 57,994 beneficiados. 

De esta■ cifras le correspondieron a les acciones ejidales un nubes 

ro de 538, con una superficie de 909,617 Ha. y un total de 569724-

benefioiados. A los nuevos centros de pobleoión les correspondió - 

en nduero de 1, oon un total de 646 He. de superficie, y 110 campe 

sinos beneficiados. A loe terrenos °mamase les correspondió tam-

bién en ndmero de 1 pero oon una superficie de 315,489 Be. y un to 

tal de 1,160 beneficiados. 

Por lo que reopeota a la ejecución de las resoluciones presiden 

ojales, fueron en total 582, oon una superficie de 944,538  He. y -

un total de 64,556 campesinos beneficiados. De estas cifras le 00-

rreopondiergn a las acciones ejidales un total de 580 publioenio--

nes, oon superficie dio 942,994 He., y 64,450 benefloi;►doo, De loe- 
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nuevos (»antros de población se ejeoutd solamente una, oon auperfi-

ole de 646 lis. y un total de 110 beneficiados. A los terrenos oomo 

sales también les oorrespondió una ejeouoidn, oon superficie de 

898 Ro. y 13 ~peste°. beaefioiados. (16) 

Durante el año de 1930 su gobierno spoyd la oreacidn de 625 oon 

parativas ejidales y 61 sociedades cooperativas forestales, oon 

45,878 campesinos como integrantes de las mismas. 

5.7 Abelardo L. Rodriguez 1933-1934.- Eh su periodo presiden—

cial se publioaron 1,581 resoluciones presidenciales, oon superfi-

cie de 2'060,228 y un total de 158,393 oampeelnos benefioiados. De 

estas oifras, para las mociones ejidales fueron un número de 1,576 

oon una superficie de 2'047,196 y un total de 158,139 campesinos - 

beneficiados. A los nuevos centro■ de población lee tocó una, oon.. 

superficie de 4,072 111. y un total de 123 benefioiedoe. A los te—

rrenos comunales les tocó en ndmero de 4, con 8,960 Fe. de super--

flote y 131 campesinos beneficiados. 

En relación con las ejecuciones de las resoluciones presidencia 

les, sotas fueron en ndmero total de 596, oon una superfioie di 

790,694 Re. y un total de 68,556 bionefioiados. De estas cifras a - 

las &colones ejidales les correspondió un total de 595 ejeouotonen 

oon superficie de 786,622 Re. y 68,433 benetioiados. A los nuevos_ 

centros de poblsoidn, lee tocó dnicaremnte una ejeouoidn, con super 

flote de 4,072 Es. y 123 benefioindos. (17) 

Lozano Rodr1gues nos dice que en el periodo del Presidente Abe-

lardo L. Rodríguez "el Departamento Agrario oomenzd a funcionar - 

oon una legislación actualizada". (18) 
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5.8 lázaro Cárdena,' 1935-1940.- 111 General Cárdenas, mandó qui-

se publioasen un total de 11,334 resoluciones presidenciales, con-

una superficie de 20'145,910 Re. y un total de 764,e8 benefioia-

dos. Dm estas cifras 11,309 fueron publioaoiones de ¡Lociones ejido, 

les, con una nuperficie de 20'074,706  Re. y un total de 760,407 In.  

noticiados. A los nuevo■ oentros de pobleoidn lee oorrespondieron-

15 publicaciones, con 32,229 He. de superfino y 2,802 beneficia--

dos. A los terrenos comunales les oorrespondid un número de 10 pu-

blioaciones, con una superficie de 38,865 Re. y un total de 1,679-

beneficiados. 

Por lo que respecta a la ejecución de las resoluciones presiden 

diales, se dieron un minero de 10,744 con una superficie de - - 

17'906,430 Es. y un total de 811,721 ejecuciones, con superficie - 

de 25,695 y un total de 2,106 oampoosinos benefioiados. A lo■ torre 

nos comunales les tocaron 7 ejeouoionos, con superficie de 15,956-

Re. y 780 benefioiados. (19) 

"El oardenismo nace de un proyecto elaborado por el Partido Ra-

cional Revolucionario que trazaba las lineas generales de la ao---

oión reforzaste a realizar en el agro". (20) 

In el año de 1933 se expidió el primer plan sensual, estando el 

General Cárdenas al frente del Partido Xaolonal Revoluoionario. Al 

reepeoto Outelman nos dice que, "el plan s'asnal no tenia un °ario 

ter técnico. Planteaba los fundamentos ideológicos...el primer out 

dado del PRR era el de devolver la paz al agro". (21) 

"Eh materia ejidal, la política de Cárdenas fue todo lo oontra-

rio de la de sus antecesores. Antes di él, los dirigentes *exima--

nos tenían una marcada tendencia a diaaaooiar...el problema social 
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del problema econdsioo". (22) 

"Cárdenas mandé aplicar .1 nuevo Código Agrario de 1934". (23) 

"Com Cdrdenes la pequefia propiedad inalienable se desarrolló vi 

gorommsemtes de 610,000 unidades .n 1930 pasó a 1'211,000 en 

1940". (24) 

Lozano nos dime que* "...se orad .1 Departamento de Asuntos In-

dígenas". (25) 

II 2 de diciembra de 1935 ze expidió la Ley que creó el Banco - 

Waoional de Crédito Ejidal. 

También durante su mandato se le dio oreaoidn a la Ley de ?osen 

to a la Ganadería. 

"El lo. de enero de 1939 se fundó en el Departamento Agrario la 

Ofioina Destinadora de Comunidades Indígenas..." (26) 

En el periodo de su administración se le dio un importante im--

pulso a la Labor Legislativa, por medio o a traeds de las siguien-

tes leyese 

a) ley da Crédito Agrfoola; 

b) Ley Orgdnioa de la fracoidn I del Articulo 27 de la Conmtitu 

cien; 

o) Lay de Expropiaoidn; 

d) Reformas al Artfoulo 40. de la Ley l'omitid; 

e) Reformas a la Ley del Impuesto sobre Explotación Forestal; 

f) D.rogaoidn del Articulo 69 de la Ley Porestal del 5 de abril 

de 1926; 

g) Ley del Impuesto al Algodón; . 

S) Lay del Impuesto sobre azúcar; 

1) Reformas a la fracción VII del Artículo 27 Constituoional - 
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(Conflicto de Limites de Terrenos Comunales); 

j) Reglamentsoidn de loe pagos por las exprojdaoiones de algu—

nos bienes de la Comarca Lagunera; 

ir) El Nuevo Cddigo Agrario. 

5.9 Manuel Avila Camacho 1941-1946.- El General Avila Camaoho,-

publiod durante su mandato un total de 3,074 resoluciones presiden 

oiales, con superficie de 5'970,398 He. y un total de 122,941 bese 

ficiedos. Para las aooionea ejidalee fueron 2,899 publioaoionee de 

las resoluciones presidenciales, con 5'289,382 lis. y 111,121 bene-

ficiados. De los nuevos centros de poblaoidn te publicaron 8 reso-

luciones con 17,540 Be. de superficie y un total de 986 beneficia-

dos. De terrenos comunales se publicaron 167, con superficie de -

663,476  Es. y 10,834 benefioiados. 

Se ejecutaron en total 3,486 resoluoionee presidenoialee, con - 

un total de 5'944,450 Re. y 157,836 beneficiador*. De astas cifras-

3,361 ejecuciones, con superfioie de 5'488,497 y un total de - -

149,925. Para loe nuevos centres de poblaoídn fueron 7 ejecucio—

nes, oon superfioie de 15,562 He. y 918 benefioiados. A los terre-

nos comunales les correspondieron 118 ejecuciones, oon superficie-

de 440,391 lis. y 6,993 beneficiados. (27) 

"El 25 de enero de 1941 aperecid en el Diario Oficial un acuer-

do dirigido a la Secretaría de Agricultura y ?omento y al Departa-

mento Agrario, que tacita o expresamente reflejaría por sus °orlas-

ouencias un retrooeeo en la reforma agraria; a los pequeKos propit 

t'arios que hubieran sido afectados en virtud de resoluciones ejido 

lee, se les ofreola ochwo compeneacidn del perjuioio que hayan su-

frido, una superficie de valor equivalente a la afectada, dentro - 
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de cualquiera de los Distritos de Riego que el Gobierno Federal •L 

tí por concluir..., en cambio, los ejidos que se afectasen por de-

voluciones de pequeñas propiedades e sus antiguos dueños, podr4n -

obtener compeneasidn en terrenos inmediatos. 

El 19 de noviembre de 1941 se tirad en le oapital de norteamdri 

ce, la convencidn de reclamaoionee entre México y los !atados Uni-

dos, publicada en el Diario Oficnal del 30 de sayo de 1942. 

El 28 de julio da 1942 aparece la publicacidn oficial de regla-

lento de inufectabilidad ganadera. 

De fecha 31 de diciembre de 1942 y publicado el 27 de abril del 

siguiente año, es el ultimo Cddigo Agrario. 

El 8 de julio de 1943 aparece el decreto que crea un fondo 

oional de garantía para operaciones de ()rédito agrioola. 

Publioada el 12 de sarao de 1946 y de fecha 31 de diciembre de-

1945, es la Ley Reglamentaria del párrafo tercero del Articulo 27-

Constituoionale. (28) 

5.10 Miguel Alemín 1947-1952.- Durante el tiempo que estuvo al-

frente del Poder Ejecutivo Federal, el Lio. ►lessn, mandó que se - 

publicasen en total 2,245 resoluciones presidenciales, con un to—

tal de 5'439,528 He. y un total de 108,625 beneficiados. De estas-

oifras le correspondieron 2,066 publicaciones a las acciones ejida 

lee, con una superfioie de 4'167,252 y un total de 87,686 benefi—

ciados. De loe nuevos centros de poblanidn se publicaron 22 rerolu 

opones, oon una superficie de 43,226 He. y un total de 3,368 bone-

fioiados. De terrenos oomunales me publicaron 157 resolucionem, — 

oon superfioi, de 1'229,050 Ha. y un total de 17,571 beneficiados. 
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Por lo que respeota a la ejeouoidn de las resoluciones presiden 

oiales, su ndmero total fue de 2,385, con una superficie de — — — 

4'844,123 !s. y un total de 97,391 benefioiadoe. De todas estas oi 

free, se ejecutaron 2,251 resoluciones sobre mociones ejidales, —

oon una superficie de 4'016,270 y un total de 84,442 beneficiados. 

De nuevos centros de poblaoidn ■e ejecutaron 14 resoluoionei presi 

d'aciales, oon superfioie de 11,875 lle. y 724 campesinos benefioia 

dos. De los terrenos Comunales se ejecutaron 120 resoluciones, oon 

superficie de 11,857 Re. y 724 °l'apestaos beneficiados. De loe te—

rrenos comunales se ejecutaron 120 resoluciones, con superficie de 

815,996 Ea. y 12,225 campesinos beneficiados. (29) 

"... disposioiones de este periodo fueron la Ley de Colonias--

oída y la que crea la Cosieidn !racional de Colonizacidn y feobadas 

el 30 de diciembre de 1946 y publicadas el día 25 del siguiente —

mes. 

De feoba 6 de enero de 1947 y publicado el día 14 del mismo ---

mes, es el decreto que ored la Comisidn del Maíz, como organismo — 

la 23 de septiembre de 1948 y publicado en el Diario Ofloial --

del 9 de octubre de eme año, se diotd el reglamento de inafeotabi—

lidad agrícola y ganadera". (30) 

Cuando protesta coso Presidente de la Depdblioa dios al Concre—

sca "Someteré a la consideraoldn de Vuestra Soberanía, oon Dardo 

terde urgente, una serie de inioiativas do leyes,...t 

a) Reformes al Artfoulo 27 Constitucional de la Repdblioa; 

b) Iniciativa de Ley de Riegos; 

o) Reformas a la ley de Crddito Agrioolal 



- 89  - 

d) Iniciativa de ley que orea la Comisión Nacional de Coloniza-

oidns 

e) Reformas a la Ley del Banoo de Fomento Cooperativo". (31) 

lb el mensaje que le dirige al Congreso en dioiembre de 1948 di 

set "Le pequeña propiedad continuará disfrutando de la protección-

constitucional, y contribuyendo junto oon los ejidos, al incromen. 

to de nuestra producción agrfoola". (32) 

5.11 Adolfo Ruiz Cortinez 1953-1958.- » este periodo presiden-

cial se publicaron un total de 1,745 resoluciones presidenciales,-

con una superficie de 5'771,721 Re., y un total de 226,292 benefi-

ciados. De estas publioaoiones fueron 1,501 pobre aocionee ejida--

lee, oon una superfioie de 3'469,958 Ha. y un total de 191,115 be-

neficiados. Otras 40 publioaoiones fueron sobre nuevos centros de-

población, con superfioie de 93,890 Ha. y 4,584 campesinos benefi-

ciados. Sobre terrenos comunales se publicaron 204 resoluciones, - 

con superficie de 2'207,873 y un total de 30,593 campesinos benefi 

citados. 

Por lo que reepeota a las ejecuoionee sobre resoluciones proei-

denoiales se dieron en míseros totales do 1,864, con una superfi—

oie de 4'936,665 y oon una cantidad de 231,888 beneficiados. sien-

do de estas cifras, 1,652 ejecuciones cobre acciones ejidalee, con 

superficie de 3'198,75C Re. y un total do 205,222 beneficiados. So 

ejecutaron 27 resoluciones presidenciales cobre nuevos centros de-

poblaoión, oon una superficie de 64,244 Ha. y 3,336 oaapesinoe Done 

fioiadoe. Por último, se ejecutaron 25 roeoluoiones sobre torre--

nos comunales, oon una superficie total de 1'673,641 Re. y 23,330- 
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beneficiados. (33) 

Lozano nos dice que en este periodo proaidenotal set "...dio - 

tierras a lou agrioultores impulsando entre elloo la teonifioaoldn 

y, aumentaron loe centros de eduoacidn rural oon la taima oampaila 

de Bienestar Rural". (34) 

"Publioado el 5 de azoato y con feoha lo. de julio de 1953, epa 

reme el decreto que oree una Procuriduria do Asuntos Agrarios...De 

feota 10 de marzo de 1954 y publioudo on el Diario Oficial el din_ 

25, es el reglamento de las zonas de organizaoidn de ejidos. Fl 31 

de diciembre de 1954 y publinado, en el Diario Oficial de la mismA 

fecha, ce diotó la Ley que crea el Fondo de Oarantla y Fomento pa-

ra la Agrioultura, Oanaderta y Avicultura". (35) 

5.12 Adolfo López Mateos 1959-1964.- Durante au aandato presi—

dencial, se publicaron un total de 2,375 resoluciones presidencia-

les, oon una euperfioie total de 9'308,149 As. y un total de - -

209,356 beneficiados. De catan cifras 1984 resoluciones fueron nn. 

bre aooionos ejidales, con superficie de 5'274,836 y un total de - 

210,804 beneficiados. Sobre nuevos oentros de poblaoidn fueron 303 

resoluciones, oon 2'875,447 ris. de superficie total y 49,674 bene-

ficiados. De terrenos oomunales se publioaron 88 reeoluotones pre-

sidenciales, con una superficie de 1'157,866 Re. y una cantidad de 

28,878 componían., beneficiados. 

En lo referente oon las ojecuoionea de las resoluoonea 

denoiales, fueron en total de 2,887, oon una superfloie de 	- - 

11'361,270 y una cantidad de 304,498 oaapesinon beneficiados. De - 

estas ejeouoiones 2,588 fueron sobre mociones ejidalee, oon una su 
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perfioie de 8'235,638 Be. y un total de 252,786 beneficiados. 

Otras 218 ejecuciones fueron sobre nuevos centros de poblaoidn, --

oon una superfioie de 2'008,473 Rs. y 33,149 campesinos benefioia:. 

dos. Pare terrenos comunales fueron 81 ejecuciones, con una super-

ficie de 1'117,159 He. y un total de 18,563 beneficiados". (36) 

"El 15 de abril de 1959 e» diotd el reglamento vara la Planea--

cidn, Control y Vigilancia de lea Inversiones de loe Fondos Comuna 

les Fjidalee. Fl día 10 de agosto de 1960 se promulga el Reglamen-

te rara el Sejuro Social obligatorio de Ion trabajadoree del cam—

po. Del 29 de diciembre de 1961 e impresa un día después, es la 

ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadero". (37) 

5.13 Gubtavo Dfaz Ordaz 1965-1970.- Eh su periodo presidencial, 

se publioaron 3,912 resoluoionee presidenciales, con una superfi-- 

ois total de 23'055,619 Rs. y 374,520 beneficiados. De estas oi---

fres 3,028 publicaciones fueron sobre aooiones ejidales, con una - 

superficie de 14'031,326 Re. y 220,193 campesinos beneficiadon. - 

532 publienoionen fueron sobre nuevos centren do roblaoidn, oon -

una superficie de 4'162,690 He., y cantidad total de 46,579 benefi 

oiadon. Otras 352 publicaciones de resoluoiones presidenciales fue 

ron sobre terrenos comunales, oon superficie de 41861,103 y un to-

tal le 107,741  campesinos beneficiados. 

Fnr otro 11d,, 	ejecutaron 2,769 resoluoionen presidenciales, 

con ..na superficie de 14'139,560 He. y un total de 240,695 benefi-

(liados, 2,339 ejecuciones fueron sobre acciones ejidalne, con una-

oTerfísIe de 7'225,144 lir. y 160,113 oamieuinor benefloiados. 235 

tuernn 	hurvos oentr‘..o de ;.gbluolesn, CC! 
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ose de 3'796,582 Ha., y con 26,657 campesinos beneficiados. 195 - 

ejeouoiones fueron sobre terrenos comunales, oon 3'174,834 He. y  - 

53,855 beneficiados. (38) 

"Medifiod el sistema agrario oreando sl Plan de Reforma Agraria 

Integral para dar a loe campesinos no solamente tierras, sino tdo-

nica y asistencia..." (30' 

HE1 9 de abril de 1968 so publica en el Diario Oficial el Regla 

mento General de Colonias i,grfcolae y Ganaderas, del 29 de marzo - 

del siseo año". (40) 

5.14 Luis Uhererrla Alvarez 1971-1976.- Con el Lic. Foheve----

rrfa, durante el tiempo que estuvo al frente del Poder Ejeoutivo -

Federal, se publicaron 2,208 resoluciones presidenoialee, con una_ 

superficie de 12'243,317 Hs. y un total de 223,250 beneficiados, - 

1,315 publioaoionee fueron cobre acciones ejidalna, con una uper-

fiase de 4'032,557 Re., y un total de 97,085 campesino■ beneficia-

dos. 542 publicaciones fueron sobre nuevos centros de poblaoidn, - 

oon una superfioie de 4'796,828 y un total de 41,620 beneficiados. 

Se ejeoutaron en total 2,202 resoluciones presidenciales, oon -

una euperfioie di 13'328,852 Ha. y 206,452 campesinos benefioia---

dora. De estas ejsoucioneo 1,576 fueron sobre acciones ejidales, 

con una superficie de 7'304,985 He. y con 112,309 beneficiados. 

409 ejecuciones fueron sobre Nuevos Centros de Población, oon una-

superficie de 2'986,155 y un total de 3C,838 campesinos benefioia-

doe. 215 ejecuciones fueran de terrenos comunales, 00h unw snperfi 

che de 3'037,712 He. y un total de 63,305 oampeeinon beneffoIndoe. 

(41) 
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"Ea 2 de febrero de 1971, 30 firma el deoreto que crea el Insti 

Luto lisoional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vi-

vienda Popular, publicada el día 20 del mismo mes. 

Por decreto de 22 de marzo de 1971 y publicada el cita 16 de 

abril siguiente, se dilata la Ley Federal de Reforma Agraria que de 

roge el Código Agrario del 31 de diciembre de 1942". (42) 

5.15 José López Portillo 1977-1982.- Desde el lo. de diciembre-

de 1976, dfa en que preste juramento como Presidente de la Repdbli 

oa Mezioana hasta el alta de 1980, el Lic, J,:s4 López Portillo oo'o 

primera autoridad agraria eegdn mandato Constitucional, ha ordena_ 

do la publicación de 1,436 resoluciones presidenciales que amparan 

la cantidad de 2'924,610 Ha., con un total de 104,218 beneficia—

dos. De estas cifras 1,128 fueron publicaciones sobre acoiones eál 

dales, con una superficie de 1,979,987 He. y un total de 65,766 - 

campesinos beneficiados. 157 publicaoiones sobre nuevos centros de 

poblaoidn, oon superficie de 419,696 He. y 11,705 beneficiados. 

151 resoluciones presidenciales publicadas sobre terrenos comuna--

lee, oon una superficie de 524,927 He.  y un total de 26,747 ocupe-

sinos benefioladoe. 

La ejecucidn de las resoluoiones presidenciales, ha sido de 

852, oon una superficie de 3'139,803 y un total de 72,270 campesi-

nos beneficiados. De estas cifras 856 son ejeouciones sobre acolo- 

nes ejidales, con superficie total de 1'798,898 y un total de 	- 

13,372 campesinos beneficiados. 133 ejecuolonos son sobre nuevo,-

°entros de población, oon una superficie de 1'035,132 He. y un --

total de 12,181 beneficiados, Por dltlro 63 ejecuoionen con cohre- 
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terrenos oomunales, con una superfiois di 305,773 ¡Ti. y 16,717 oam 

peginos beneficiados. (43) 

Lio, Josi López Portillo, en su primer informe de gobierno - 

dijes 

Se estudian las reformas y adiciones el Artloulo 27 Constituoi2 

nal orientadas a establecer la propiedad social; ejidal y comunal, 

a orear la Reserva Agraria Naoional; a instituir el Tribunal de - 

Justioia Agraria; a preoisar la oapeoidad subjetiva del titular de 

la pequeña propiedad; a fortalecer la asociación de los pequeños - 

propietarios. Ea preciso y urgente reorganizar al ejido y a la oo-

:vanidad, asf ooro a las pequeñas propiedades minifundistar, agru—

pándolas en verdaderas unidades productivas. 

La organisaoidn de loe productores debe dirigirse a integrar -- 

las actividades agropecuarias en complejos industriales. (44) 

5.16 Opinidn fundada del autor.- Creo que las medidas, politi--

ose, metas, los instrumentos legales, loe programas y las domé, - 

acciones pensadas, elaboradas y ejecutadas por cada uno de loe go-

bierno* de la época poet-revoluoionaria han sido positivos para so 

luoionar la proY-lemétioa existente con las unidades de produzoidn_ 

de acuerdo a las condiciones imperantes en cada uno de esos perío-

dos, por lo que la evoluoidn en forma armdnioa entre las menciona-

das unidades y el desarrollo integral del país deben llevar apare-

jada una evoluoidn en forma constante, permanente y adecuadas de - 

cada una de las figuras tanto jurídicas, soondmioas, sociales, oul 

tunales y polftioas ya mea a nivel nacional o internacional a efeo 

to di que sean benéficas para el pafe. 

Si obeervamos bien lo que oada uno do los presidentes do Mdxioo 
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desde 1915 hasta la actualidad ha hecho, nos daremos cuenta que su 

prinoipal preooupaoidn ha, sigue y seguirá siendo lo referente n - 

la problemática del agro mexioano. La explioacidn que se de es que 

el pilar de la *conos!' mexicana sigue siendo en una gran medida - 

la agricultura y ah! la razón del porque a partir de la épooa del-

Lio. Miguel Alemán se ha procurado por parte de nuestras autorida-

des el impulsar a las llamadas agroindustrias para asi aprovechar-

tanto la explotaoidn de los recursos del sector primario en nu 

esencia, así oomo su debida transformación y manufactura de los -

mismos cuando las situaciones lo permiten. 

Lo anterior se está logrando a través de la organizacidn, la - 

oapsoitaoidn, el financiamientos  oomeroializaoidn de loe produo---

tos, establecimiento de Instituoionee Financieras de interés pdbit 

co, etc. 
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CPITUI0 VI. ti DEUDA AGRARIA Y EL FINANCIAMIENTO AGRIDOLA 
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Capítulo Vi. La deuda agraria y el financiamiento agríoolas 

El Lic. Fernando numberto Palomeque en su tesis "la Deuda Agra—

ria" nos dioe al reapeoto que "...se origina en virtud de la ezpro 

piaoidn agraria, por medio de la cual el Estado impone al particu—

lar la obligaoidn de ceder su propiedad, mediante una indemniza--

016n para dotar o ampliar de ejidoo a los pueblos, rancherías o — 

oongregaoiones que lo requieran, o para la creación de nuevos cen—

tros de población ejidal. 

La deuda puede mor privada o pdblioa. La deuda pdblloa se olast 

fioa en: a) oonsolidadas es aquella que devenga intereses; b) no —

oonsolidadas es la que no devenga interesas; o) rediaiblel se aque 

lía en que el Estado contrae la obligación de pagar en un plazo de 

terminado; d) irredimible o perpetuas se presenta cuando el Estado 

contrae solo la obligaoidn de pagar regularmente el interés que dl 

venga la operación, sin la obligaoidn de restituir el capital en — 

un plazo determinado y guardando para sí la feoultad de ~holgar 

lo ouando lo estime oportuno". (1) 

"El 25 de marzo de 1912, Panoual Ortiz Rubio, nuaorlbe el Plan— 
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de Chihuahua, cuyo artIoulo 35 se refiere a quet siendo el proble- 

ma agrario en la Repdblina el que exige mde rápida soluoidn, la re 

voluoidn garantiza que desde luego ee prooederá a resolverlo de - 

aouerdo con las beses entre las cuales la V estableoes expropia-- 

oión por causa de utilidad pdblioa, previo avaldo, a los grandes - 

terratenientes que no cultiven habitualmente toda su propiedad: - 

así las tierras expropiadas se repartirán para fomentar la agrioul 

tura intensiva. V1.- .1 fin de no gravar el erario, ni sobar mano - 

de las reservas del tesoro, ni mucho menos aumentar con emprésti—

tos en el extranjero la deuda exterior de la naoidn, el gobierno - 

hará una emisión especial de bonos agrioolae para pagar con ellos-

loe terrenos expropiados, pagando a lao tnnedoree el interés del -

44, anual hasta su amortizacidn, esto so hará nada 10 años, con el-

producto del pago de las mismas tierras repartidas con el que se - 

formará un fondo especial destinado a dicha amortizaoidn. Y11.- :le 

dictará una ley orgánica reglamentaria sobre la materia". (2) 

Por su parte el Dootor Lucio Mendieta y Núñez, nos dios quet 

"El ArtIoulo 27 Constitucional establoid decide su primitiva for--

ea la procedenoia de la expropiación por <m'usa de utilidad pdbli—

oa, mediante indemnización. La doctrina y la jurisprudencia de la-

Suprema Corte de la Naoidn, interpretaron esto precepto en el sen-

tido de que la indemnización puede no ser previa, sino simultánea-

o ponterwr a la expropiación con tal de que se realice en alguna-

fortlt". (3) 

"La Ley del 6 de enero de 1915, dio a loe propietarios *feota--

doe nl derecho de reclamar la indemnización correspondiente en el-

plazo de un a¿o, y una Ley denominada de la Deuda Agraria, expedi- 
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da el 10 de enero de 1920, reglamenta este punto de trascendental_ 

importancia. Sn esta ley se orea una deuda federal, la deuda pdbli 

oa agraria, a oargo de la naotdn. Al efecto se faoulta al ejecuti-

vo federal para emitir sus bonos hasta la suma de oinouentn millo-

nes de pesos, oro nacional, a medida que las necesidades lo requie 

ran. 

Los bonos son al portador, amortizables en sorteos anuales áu--

rante el plazo do 20 anos a oontar de la fecha de la evredicidn y_ 

devengan un interés de cinco por atento anual pagadero por anuali-

dades vencidas". (4) 

El sconomieta Eduardo Villaseñor nos dios que "la deuda agraria 

hasta el 29 de diciembre de 1928 era lo siguientei 

DEUDA AGRARIA TITULADA: 

FONOS DE LA DEUDA PUBLICA 

AGRARIA, CAPITAL 	10'116,200.00 

DEUDA AGRARIA POTENCIAL, SIN DEPURAR, NO INCIU 

YENDO INTERPSES: 

RECLAMACIONES POR IMPROPIACIONFS SME LEYES - 

AGRARIAS 	  1 	22'315,705.00 

SUBJUDICE 	  $ 	86'230,732.00 

RECLAMACIONES PEIDIEMPEZ DE DEFINIR SU CADUCI- 

DA. 	  $ 	106'443,5)6,00 

VALOR DE LAS TInRRAS CONCEDIDAS DEYINITIVAnY- 

TE HASTA 1927 	  $ 	225'106,173.00 

RECIANACIORF2 FUTURAS POR DOTACIONES PROVISIO- 

NAIES 	  1 	272'217,975,0 
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TOTAL 	  1 497'324,975.00" 

(5) 

"Hasta el año de 1927, se hablan puesto a loe pueblos en pope--

wión de 3'692,685 hectárea:, de tierras, de las oualss 789,553 lo - 

hablan sido por el concepto de restituoidn. Cono i3Or tierras resta 

tufdas no debe pagarse indemniaaoidn aluna, solamente se conside-

ran 1.a 2'903,132 Ha. restantes concedidas por dotaoionoe y amplia 

oidn de ejido... Por indemnización ea habla acordado el pago, llan-

ta abril de 1928 de la entidad de $ 8'843,700... correspondiendo-

a extranjeros 1 5'403,000 por 19,188 Ha., que les fueron expropia-

das y a mexicanos 3'440,700 por 54,768 Ha." (6) 

La deuda agraria externa que segdn estudios realizados por el - 

Banco de Nóxicio, en millones de dólares, durante loe años 1969 a -

1978 fue la siguiente' 1969' 3,778.0, oorrespondidndole al gobier-

no federal 618.7 y al seotor paraestatal 3,159.3 millones de dóla-

res; 19701 4,262.0, siendo para el gobierno federal' 703.1, y para 

el seotor paraestatal 3,560.9; 1971' 4,548.8, para el gobierno - 

federal 742.1 y para el paraestatal 3,803.7; en 1972: 5,064.6, 	- 

siendo para el gobierno federal 798.3, y para el seotor paraesta- 

tal 4,266.3; en 1973 fueron' 7,070.4, para el gobierno federal 	- 

1,081.2, y para el seotor paraestatal 5,989.2; en 1974, 9,975.0. - 

para el gobierno federal 1,488, y para el seotor paraestatal - 	- 

8,487.0; en 1975: 14,449.0, de los que para el gobierno federal -

fueron 1,550.6 y para el sector paraestatal 12,898.4 millones de - 

dólares; en 1976 fueron, 19,600.2, siendo para el gobierno federal 

2,863, y para el seotor paraestatal 16,736.4; en 1977' 22,912.1, - 

eiendo para el gobierno federal 3,688.9, y para el seotor paraesta 
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tal 19,243.1; en 1978 fueron un total: 22,264.3 millones de dóla—

res, de los que le correspondieron el gobierno federal: 4,796.7,  y 

al meotor paraestatal: 21,467.6 millones de ddlares". (7) 

II saldo de la deuda agraria externa entre loo ano. 1969 a 

1978, era el siguiente, dado en millones de adiares. 

"A plazo de un año o maro 1969.--; 1970: 8.3; 1971;---i 1972: - 

65.0; 1973: 100.8;  1974*  190.2; 1975: 704.3; 1976: 1,418.0; 19771 

1,887.6; 19/8: 2,749.9 millones de Mares. 

A plazo menor de un años 1969: 378.7; 1970, 420.13 19711 640.3; 

1972. 383.7; 1973. 520.8; 19741 851.7; 1975: 521.1; 1976: 947.6; -

1977: 900.8; 1978, 317.4". (8) 

el alo de 1925, ante la situaoidn en la que se encontraba el 

agro mexicano, por la reciente revolución que se padecid entre loe 

años de 1910 a 1917, pero cuyos efectos todavía se reeentfan, se - 

tuvo que emitir una nueva circular por parte de las autoridades - 

creándose loe bonos de deuda agraria con un interés de 5% y cuyo 

vencimiento se había fijado a 20 anos. 

orddito.- "El orédito es,...: el cambio de una riqueza pre—

sente por una riqueza futura". (9) 

Los créditos suelen olasifioaree en. mobiliarios; sobre tic--

tres; agrícola; popular; pabilo°. (10) 

Dentro del sistema bancario mexioano, existen la banca pdblioa, 

la privada, y la mixta. Todas son fuertes oaptadorae del dinero --

que depositan en sus aros■ loa ahorradores ya des en menor o mayor 

escala. reine reoursos son loe que podríamos decir sirven park fi—

nanciar los préstamos internos dirigidos hacia el agro mexioano, - 
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■in dejar de reconocer que las autoridades en sus respectivas *efe 

ras de cospetenola le dan el apoyo necesario siempre y cuando se - 

provean de los reoursos neossarios para tan delioada labor. 

II or4dito agrario tiene las siguientes oaraoterfatioss "plago-

largo; baja tasa del interés; sistema espeoial de garantías y looe 

lizaoidn..." (11) 

Loe financiamiento:: monetarios de cardoter interno, por medio - 

de los que se refacciona a la vionomfa que se desarrolla en el 

agro mexicano, provienen de empresas, particulares, gobierno, ban-

co de mdmico, instituciones nacionales de oridito, banca privada y 

mixta, eto. 

Los pasivos del sistema bancario sexioano de los &hos 1970- - —

1979, estaban integrados de la siguiente formal 1970*  I 168,879.7-

millones de pesos; 1971: 195,464.0; 1972*  229,420.8; 1973; _ - - - 

20,019.0; 1974* 304,225.9; 1975*  376,276.2; 1976; 413,465.0; 

1977* 517,698.2; 1978; 646,519.6; 1979* 738,710.5 millones de pe--

sos. 

Las cifras anteriores oon base en el llamado fenómeno de revelo 

ración de los caldos en moneda extranjera, por las modificaciones_ 

en el tipo de cambio, se estima que a partir de 1972, debían ser:- 

272,007.6; 	1973. 320,862.31 	1974* 384,199.1; 	1975* 483,612.3; 

1976: 	598,376.3; 1977* 	763,814.9; 1978* 	969,867.0;  1979* 	 

1'022,980.6 sillones de remos. 

El finanoiamiento otorgado por el sistema bancario en México do 

1971 a 1979, fue el siguiente: 1971: 219,798.6 millones de pesos,- 

19721 255,695.0; 1973* 302,623.4; 1974* 373,880.3; 1975* 	 

447,474.3; 1976: 658,477.3; 1977* 838,770.8; 1978; 1'012,202.5; Y- 
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•n 1979: 1'041,883.9. 

11 Banco de 114xioo, S.A., de loe ar.os 1971 a 1979, dio loe si—

guientes finanoiamientoes 1971$ 54,626.41 1972, 67,013.7; 1973: -

86,719.3; 19741 118,781.6; 1975: 160,671.9; 1976: 225,872.0; 19/7: 

218,727.2; 1978: 341,224.9; y en 1979* 317,252.9. (12) 

Las Instituciones Nacionales de Crédito también contribuyeron - 

al financiamiento interno de la siguiente formas 19711 64,964.4; -

1972$ 73,329.81 1973: 89,641.6; 1974: 114,105.8; 1975* 149,978.61-

1976: 237,676.2; 1977a 317,979.5; 1978: 350,866.7; y en 1979 fue -

de 180,383.5. 

Loe financiamientos otorgados por la Panca Privada y Mixta rue-

de: 1971: 100,207.8; 1972: 115,351.6; 19731 126,262.5; 1974* 

140,992.8; 1975: 166,823.8; 1976: 194,929.1; 19771 242,064,1; 

1978: 320,108.9; y en 1979 fue de $ 315,563.6. 

Loe oréditoe reoibidoo por los prestatarios de lis ramas agra—

ria y ganadera, recibieron a través del sistema bancario mexioano, 

las siguientes derramas económicas de 1970 al ano de 1978s 1970: - 

17,710.3; 1971* 21,265.9; 19721 25,540.4; 19731 26,165.7; 1974: 

33,902.9; 1975: 46,793.2; 19761 45,138.0; 19771 64,173.4; 19781 

85,284.6. (13) 

Loa crédito:: externos al sector publico en millones de ddlareo, 

y con plazo mayor de un ano y con beneflolo haoia el rector agror.* 

cuarto, fueron: 197041.8; 1971:---; 1972*---; 1973*---; 19741 

111.6; 19751 580.8; 19/6: 795.6; 1977: 872.1; 1978: 1,482.9. 

Del financiamiento de la inversión pUblioa federal autorizada,-

al sector agropecuario le correspondieron ion siglupntoo roroontn- 

ie.: 
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

CREDITO 

»TE240 30.9 25.6 20.8 27.6 26.1 27.1 22.7 5.1 

CREDITO 

EXTERNO 21.2 21.5 15.9 14.9 8.8 8.9 8.2 7.6 

La inversión pdblioa federal realizada durante los año• 1965 --

1979, con el fin de oubrir el objeto del gasto, benefioiándose a 

lee rasas agrloola y forestal, fue la siguiente forma que se dio 

en millones de pesom en 1965$ 1,110; en 1966$ 1,258; en 19671 

2,353; en 19681 2,143; en 19691 2,681; en 1970$ 3,648; en 19711 

2,929; en 19721 4,483; en 1973: 5;8451 en 19741 9,274; •n 19751 

13,628; en 1976$ 12,450; en 1977$ 24,178; en 1978$ 29,655, y en 

1979* 54,416. (14) 
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CAPITULO VII. BALLNCE Y CRITICAS: 

7.1 BALANCE DE LA RVORNA AGRARIA DWDE 1910 HASTA 

TA 1981. 

7.2 CRITICAS DE DIVERSOS AUTORES. 

7.3 OPINION MIMADA DEL AUTOR. 
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7.1 Balance de la Reforma Agraria desde 1910 hasta 1981. 

FI total de las publicaoiones de reeoluoiones presidenciales 

del año de 1915 hasta junio de 1980 fue de 34,496,  que ampararon 

una superficie de 95'882,649  millones de heot4reae, y un total de-

3'161,616 millones de oampteinos beneficiados. Correspondiendo 

31,372 publicaoiones de resoluciones presidenciales a las aooiones 

*Males, con auperfiote de 68'981,197 He., y una oantidad de 	- 

2'686,302 beneficiados. 1635 resoluciones presidenciales se publi-

oaron sobre Nuevos Centros de Poblaoidn, oon una auperfioie de 

12'464,655 Rs., y 165,017 campesinos beneficiados. 1489 publioaoto 

nes de resoluciones preaidenoiales fueron terrenos oomunales, oon-

una superfioie de 14'436,797 He., y 310,297 campesinos beneficie--

dos. 

Eh cuantl al balance arrojado por lo qua respecta a ejeouoiones 

de las resoluciones presidenciales, el total ha sido de 31,912, --

con una sm;orficie de 83,318,766 y un total de 2'905,517 millones-

oe campesinos benefioiedos. 29,851 son ■obre iscoionee ejidalem, --

con swarfioie de 62'830,291 millones de He., y mía cantidad do - 

2'597,167 millones de oampeninoq tf,nfioiadoo. 1,074 son sobro NUA 
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vos Centros de Población, oon un total de 9'961,706 millones do -

Be., y 112,516 campesinos benefioiedoe. For último 987 ejecuciones 

de resoluciones presideboialea 00h sobre terrenos comunales, oon 

une superficie de 10'526,769 millones de Be., y 195,834 oampesinoft 

beneficiados". (1) 

Eh loe ouadroH anexos al final de ente punto observarnos lee si-

guientes reoultados en el agro mexicanos 

a) los cuadros uno y dos, ne detalla Wt] ha ateo la accidn. 

agraria en cifras de los silos 1915 a 19/0, preoisando el rduern do 

heot4reas reoihidaa por ai.o; la oa,ti,ad 	ejidaturios beneficia- 

dos y las heotáreae que le corremndicr''n a cada ejidatrio. 

como el total y promedio de bectlrees repartidas por réinen proa' 

denoial y el número de ejidatarioe beneficindos. 

De 1915 al lo. de diciembre de 1980 re repartieron 75'303,475 - 

hectáreas oon 2'741,676 beneficiados. 

b) Eh loe (madres tres y cuatro, se detallen el total de les in 

versiones públicas del neotor agropecuario y el total de hectárene 

irritadas de 1925 a 1970, indicando los millonet,  de petos del to-

tal de la inversión pdblioa que han sido para el sector agroleoua-

rio y la °entidad de heotdreas irrigadas por año. 

También en la parte final del cuadro cuatro ne contiene la mis-

ma ihformacidn señalada anteriormente, ',ore odio que W.ori. en lor_ 

periodo preeidenolal. 

o) Eh el cuadro número oinno, ee describe la situación -u 9*.e - 

ce eboontrd lírica entre loe ar,os dP 1930 e 1960, en le distrlu--

alón de las tierras de aouerdo a zu calidad; e capital invertjdo_ 

por el meotor privado y la fuerza de tiTtajo rn:.1Pada. 
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d) El ouadro sois nos indica los porcenta es en loa que aumentó 

entre los aios 1930 a 1960 la detentaoidn de la tierra en sus di--

versas olasifioaolones; la fueras de trabajo y el capital tangible 

(oapital privado). 

e) Eh el cuadro ndsero siete se describe la acumulaoidn del ca.. 

pital entre los anos 1930 a 1965 dentro del sector agropecuario; 

identiflodndooe lo correspondiente al Producto Nacional Prutu del-

seotor agropecuario. 

También se hable del rorcentaje de cambio del sector agropecua-

rio, del crecimiento anual, del producto nacional bruto y el crecí 

miento anual. 

f) In el cuadro ndmero ooho encontramos el andlieis de las 

áreas irrigadas en Méxioo por personas empleadas en el sector agro 

pecuario entre los aloe 1930.1967. 

g) Ir el cuadro nueve se describe las inversiones qua realiza . 

la adminietracidn publica federal entre los año■ 1925 a 1968, iden 

tifioando los porcentajes que se han aplicado en el sector agrope-

ovario. 

h) En el cuadro ndaero 10 vemos la inversión pdblioa anual en 

irrigación y ¿reas benefioiadae durante los alto■ 1950 a 1967 en 

México. Se describe la inversión anual en irrigación calculada en_ 

sillones de pesos, lea áreas irrigadas abiertas al oultivo y el 

costo por heotdreas en pesos. 

i) En el ouadro ndaero 11, ae define el Ixoducto interno bruto 

e precios de 1960 durante los anos de 1960 a 1979. Se observa loe-

1,oreentajes que le corresponden a la Agricultura, a la Oanaderfa,-

a In Silvioulttra y a la Peoca. 
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j) In el cuadro ndmero 12, conforme a leo taca: da crecimiento-

anual durante los aloe 1960 a 1979, en relecidn con el produoto in 

terno bruto por rema de aotividad, destaoando los porcentajes que-

oorreepondea a la Avicultura, a la Ganadería, a la Silvicultura y 

• la Peso•. 

k) lb el cuadro ndaero 13 e* maneja la balanza de regos de 24zi 

oo en sillones de dólares, durante los anos 1960 a 1979. 

1) 20 el cuadro admiro 14, se señalan la euperfioie cosechada -

de los principales cultivos durante loe años 1965 a 1979, así como 

la produocidn obtenida de los mismos medida en miles de toneladas. 

m) 20 el cuadro ndaero 15, se se?!alan las dotaciones de tierras 

ejidales a partir de la rTemulgacidn de la primera ley agraria de-

1915 basta el ano de 1940. 

n) 20 el cuadro ndmero 17, se señala la estructura ocupacional- 

participación de los sectores durante los aloe de 1921 a 1940, - 

indicando la* miles de personas y los poroientos que le correspon-

den a nada sector del total de la población econdmioamente activa. 

o) En el cuadro ndmero 18, se señala lo que recpeota al produc-

to bruto Interno medido en millares de pesos desde el año de 1921-

basta 1940 y por ramas de sotividad. 

p) ah los cuadros 19.20 y 21 se esaaltn la distribución de las-

tierras cultivables privada, ejidal y la distribución de: total de 

tierra cultivable durante el ano de 1960. 

q) En el ouadro ndaero 22 se señala lo que 3e refiere a loo oam 

bloc en los principales inductor y en la produocldn, entre 1940 y-

1960, en los ejidon y granjas privadas de sute de 5 !!s. 

r) De loe cuadros 23 a 29 se habla de indicen de la producción- 
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brit 'de nrtf^ulo.,  vnzetalea y animales, durante loe aZius 1940 a - 

1960; lo■ porcentajes del total de la inveraidn federal dedicados. 

a irrlozoidn y caninos durante loe anon 1930 a 1963; dentro de la. 

estructura de la produooidn, los porcentajes del producto naolosal 

bruto a precios de 1960; la distribución de la tierra coseohablo y 

de la tierra cultivable de 1930 a 1960; la pobladidn de 1895 a 

1910 con su respectiva división en rural y urbana; la distribución 

de la tierra a partir del decreto de Carranza de 1915 basta el pe-

riodo presideno1a1 del Lic. Ldpez Matees; y por dltimo, el oreos--

miento de la población y la fuerza de trabajo en los años 1895----

1910, identificando las cantidades que lee corresponden al seotor-

agricola. 



CUADRO 1 

La acción gratia en Cifra& 1915.1970 

1. Herhirear repartida: y ejidatarios ►nufiridor 

de 1915 al lf di diciembre de 1970 

Anos 
friere/mes 
Repartida 

!¡Adorarla* 
beneficiados 

Mectdrem par 
Ejidotmlo 

20041 por Animen Presidencial 
Haches 	Ejichtmies 

1915 - - - 
1916 1 271 112 7.0 
1917 6.4 207 12 016 5.3 
1919 66 563 19 713 3.4 
1919 37 117 19 479 2.9 
1920 192 791 25 112 7.5 

4.9 311 949 TI 203 

1921 552 129 36 552 15.1 
1922 178 543 111 202 9.11 
1923 470 101 41 811 9.6 
1924 329 911 50 493 9.9 

12.3 I 732 694 154 128 

1925 11110 624 96 174 10.2 
1926 153 3141 511 246 21.3 
1927 133 099 112 575 10.1 
1921 104 242 65 199 9.3 

9.4 3 173 343 292 194 

1929 1151 292 126 537 6.7 151 212 126 5V 

1930 594 921 64 666 9.6 
1931 6/0 913 40 372 16.4 ,  
1912 249 3411 16 412 15.1 

12.7  1 495 IV 117 500 

1933 547 239 43 001 12.6 
1934 1 309 029 115 254 13.1 

13.0 1 051 »11 151262 

1915 1 923 456 110 2111 34.4 
1936 3 995 700 113 114 21.1 
1937 5 111 1193 199 367 29.2 
1931 3 446 211 119 1145 29.1 
1939 2 211 707 95 671 23.2 
1990 2 641 577 51631 49.1 

26.4 10 107 044 743 009 

impere: Departamento de Asuntos Agrarios y Co4ortiaaci4n, Memoria da LabOrell del 
I• de septiembre da 1961 al 31 da modo de 1969. 1.44,ico. 1169. 

( 2 ) 
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CUADRO 2 

LA accum agraria al ClyiLb 1913't>iu 

1. Hortárou ropartidat y ojidatorrioi bonsliciodes 

do 1913 al 19  do didombro do 1970 

Mecer** 
A4ae 	Repartido 

tia:letonas 
Beneficiadas 

Hee C41111111 per 
Ejidotarlo 

Total m19*(0.0.41 7,4144~141 
rt bicicletas 

1941 	1 315 572 
1942 	1 318 541 
1843 	797 199 
1944 	766 147 

25 707 
23 277 
20 526 
117$ 

51,2 
56.6 
39,4 
40,9 

1945 	591 !29 11 904 49,7 
1944 	517 174 11 950 43,3 

47.3 5 »6 '722 112 107 

1947 	576224 770% 42.4 
1944 	615 993 9 092 70.0 
1949 	én 051 10 534 43.9 
1950 	660 996 24 391 27.1 
1951 	149 050 21 192 40,1 
1952 	1 0% 157 1S154 58.7 

46.2 4 210 478 91 054 

1953 	$37919 36 009 23.3 
1956 	5» M1 $1 375 15.2 
1955 	751 710 33$9 22.6 
1954 	499 164 34 154 13,2 
1957 	413154 23213 16,4 
1931 	475 311 21 4W 16.7 

18,2 3 563 147 195 699 

1931 	744243 21169 34,0 ... 
1940 	1 573 033 5653.3 27.8 
1941 	692 311 15 411 15.2 
1942 	1 L4537 45 311 211.8 
19413 	1 217 314 31 321 50.5 
1944 	2 403 MI 56713 42.3 

31.1 7 915 476 255 243 
' 

1905 	1 171 342 29312 39.2 
1966 	2 077 741 46 337 44 .6 
1947 	2 913 114 52 742 55,2 
1944 	3 210 632 54 643 60.0 
1949 	3 116 155 40 907 74.2 
1970- 	11 932 924 171 979 65,9 2449% 1333 396700 

I elidai, 	1915 - 1970 75 »3 475 2 741 476 

FugioTi: DepLflamenlo de AlUtilall Agrario. y Calonisacilm. Memoria de Laboree dad 
1*. de septiembre de 1968 al 31 de coarto de 1969. México, 1909. 

( 2 ) 
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COA.DRO 3 

La acción agraria en cifras 
2. 1Y:refilón priblica total, sector agropecuario 

• y hectáreas irrigadas 1923.1970 
(millones de pesos) 

Ana 
(men ion Publica fiectilreat 1  

irrigadas. Total Agrope- 
cuarto 

Iit 

1923 82 - - - 
1926 102 20 19.6 n.d. 
1927 97 20 23.6 n.d. 
1928 99 20 20.2 n,d. 
1929 98 10 10.2 5 700 
1930 103 10 9.7 12 400 
1931 91 10 11.0 17 000 
1932 73 10 13.7 20 800 
1933 85 10 11.8 72 500 
1934 98 10 10.2 18 600 
1935 137 30 21.9 11 900 
1936 168 32 19.1 19 755 
1937 • 192 34 17.7 8 525 
1938 198 36 18.2 12 443 
1939 233 39 16.7 21 801 
1940 290 44 15.2 44 791 
1941 337 59. 17.5 38 431 
1942 464 65 14.0 140 294 
1943. 568  86 ,15.2 82 607 
1944 657 122 18.6 68 607 
1945 848 144 17.0 127 305 
1946 999 193 19.3 191 907 
1947 1 310 258 19.7 120 307 
1948 1 539 319 20.7 104 331 
1949 1 956 458 23.4 82 475 
1950 2 672 515 19.3 63 759 
1951 2 836 579 20.4 54 667 
1952 3 280 561 17.1 199 973 
1953 3 076 563 18.3 149 306 
1954 4 183 626 15.0 149 680 
1955 4 408 605 13.7 146 956 

• Nuevas y mejorado. 

( 2 ) 
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CUADRO 4 

La ',rejón agraria en cifras 

2. lavarsión pública toral ira« agropecuario 
y hectireeu irrigadas J925.1970 

(millones de pesos) 

Inversion Pública 	Hectárea) el 
Atas 	'Toa( 	Hampa- 	91, 	irrigada'. 

mirlo 
1956 4 571 649 14.2 155 157 
1957 5 62e 670 11.9 12 276 
1951 6 190 698 11.3 64 416 
1959 6 532 752 11.5 31 510 
1960 II 376 580 6.7 41 236 
1961 10 372 953 9.2 42 726 
1962 10 824 818 7.9, 36 603 
1963 13 821 1 415 10.2 61 178 
1964 17 436 2 369 13.6 37 514 
1965 13 049 1 124 8.6 39 140 
1966 15 475 1 267 8.2 63 820 
1967 21 0A 2 405 11.4 155 282 
1968 23 314 2 461 10.5 
1969 26 339 2 ril 11.1 90 000 
1970 30 250 4'000 13.2 99 030 

Par Illagrrnenas Presidenciales 

1925-28 ' 	310 60 15.8 n.d. 
1929- 98 10 10.2 5 700 
1933-32 267 30 11.2 50 200 
1933-34 183 20 10.9 91 103 
1935-40 1 218 215 17.7 119 215 
1941-46 3 873 669 17.3 649 151 
1947-52 13 593 2 690 19.8 625 512 
1953-511 28 056 3 811 13.6 747 791 
1959.64 67 361 6 887 10.2 250 767 
1965-70 129 984 14 154 10.9 447 250 

• Nuevas y mejoradas. 
	• Para inverai6n, Secretada de la Presidencia; para hectáreas irrigadas, Adolfo 

<Drive Alba, La irrigación ea Mlsire (Editorial Gnjalbo, 1970) e Informes Presidenrislee 

( 2) 
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CtiADR0 5 

México: tierra, capital y fuerza do trabajo en al sector 
agropecuario (1930-1960) 

Tiern SS tellI 
wn4W A Nao éll % ttbrlrl.r. 16 Man/. S 

Tm! balaba, 11111 110 »en 166 »101 100 13 016 101 

IGapP 114I U 1666 13 1101 13 3 312 U 

Imp y Lamba 1 304 o 161. a NI 4 IP a 

/espinal 11 613 II 1101 U 1614 43 13 401 41 

CaltIvaila 7 141 01 1631 10 101114 61 13 713 70 

Capital pti toile • 
ladee. ae pene 

de ITTXO 17610 10110 16w 

Fellaciil• empale° 
(la 3et é* pmeinat) 3 634 341 4 114 4 341 

FlIttiTC: Tierra y capital: Censos Agropecuarios (tomado dr: Eckstein, SalonuM, 
El 	marco macroeconómico del problema agrario MI li<110 . . cuadros 18 y 19 del 
Apindics). 

Fuerza do trabajo: Presidencia de la República, .50 Mor de lisvoloción Mexicana 
ea Oras..., p, 29. 

a Estas cifras no son comparables con las que se manejan en la parte III del trabajo. 
• Incluye sanaderls, silvicultura y pesca. 

( 2 ) 

CI' DRO 6 

México: Sector agropecuario. Aumentos por, anuales de tierra, 
fuerza de trabajo y capital tangible en los periodos que se indican 

Periodo 
	 TIERRA DE: 	 Pautad. 	Ca fiiha 

!Abur 	Temporal 	Rige,: 	Cr totpada 	trabajo 	tangible • 

1930.1940 2.4 4.2 11.2 14.9 5.7 

1940.1950 34.0 38.1 38.1 12.4 25.9 68.0 

1950.1960 19.5 17.0 40.4 21.0 31.5 42.4 

FUTNTL: Cuadro I. 
NOTA: • Pri.ado. 

( 2 ) 
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CUADRO 7 

Cimono 11 
El sector /imputado y el producto Adki0041 busto 

(Millones de pesos de 1930) 

$.W 18 1950 19Y ISM 

Producto nacional bruta del 
sector agropecuario 3 900 5 400 9 242 14 018 16 861 

Producto nacional bruto total 16 900 22 600 40 577 73 432 97 953 

Porcentaje del producto na. 
cionel bruto que contrapon. 
de al sector agropecuario 23.1 23.9 22.5 18.9 17.2 

Porcentaje de cambio 

1930.40 194150 1950.60 1960 65 1965 

Sector agropecuario 38.5 71.1 51.7 203 332.3 

Crecimiento anual 33 5.5 43 32 4.3 

Producto nacional bruto 33.7 795 81.1 333 419.4 

Crecimiento anual 3.0 6.0 6.1 5.9 Ll 

Futsraa: La economía mexicana en cifras; Nacional Financiera; C*►at.. Tomado de: 
CePAL/FAO (División Agrícola Conjunta). La egritattara mexicana. Documento de un 
restringido. Julio de 1967. 

( 2 ) 
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CUADRO 8 

CUADRO 111 

. 	México: la irrigada por pri0114 ~pirado va el lea« 
agropscadrio (1930.1967) 

SUPLILIICIE ~Alla 
(mame i hedireas) 

Poblaaida «mi. 
11114011.11/114 «dem 

(mato de 
pcnaamp• 

SuPerikis írri,  
Ita4 P"(44  asa ¡mama» 

implaulou 
N 	(4Cadt114 raid /Mío plagia 

1930 , 1 %Ir 25 1 664e - 3 626 360 

1940 1 1389 265 1 634 3 831 4% 

1950 2 504 11.23 1 381 4824 519 

1960 3 515 2 221 1291 6 342 554 

1967 3 143 2 543 13005  7 209,  533 

Patato: Saportioia irrigada: Toial: CONO 1411.0pteUlli0 (Inundo de Eclutein, So. 
loada: El marro »IlMooreRdoni,o ...) P/►lira: Onve Alba, Adolfo: La irrigación si 
Misia... Priooda: obtenida por datando Pollatida otonarnloamoalo .11104, Presidencia 
de la República, SO idos de Rrvolastiii 	 p. 29. 

• informscMo poco confiable .(oo se puede precisar si so trata de áreas de riego com-
iden o .64o de auxilio). A través del tiempo se hace evidente un continuo descenso de la 
avapegfitie irrigada privada como consecuencia de que, algunas veces, el riego asegurado 
coa obras del gobierno w luce a expensas de tierna que solaban de riego natural "11. 
acgiunscio". 

o Mipétecia dd autor. 	 • 
b Prommcitirs oh: Chavira Olivos, Miguel: Proyootioadri donuardiiiái do la Ropública 

Murists4, México, 1 1, C., 1166. 

CUADRO 9 

CUADRO V 

Miden: distribeeridre de Id inversión ?Mica friirral 
por destino (1927.1968) 

(Porcientot) 
• 

AY red 
. MCIDIR ACROPRCILWO 

irri~ Oval rosal os al 
satiof 

1925 1000 	- 21.9 — 21.9 

1940 100.0 15.9 3.9 191 

1967.52 100.0 12.8 0.8 136 

1959-64 1004 9.9 OA 10.3 

1967 100.0 9.6 13 11.4 

1968 100.0 9.2 1.4 10.6 

Secretaria de la Presidencia• la iaumida friblita ivival, 1921.1965. Alleico, 
Diracciáa General de Inversiones, 1964. lafalaso pendo tuse( (tiñan de 1962 a 1991). 
Tomado de Alejo Upes, Javier: La tilroldlid 4,1 das 	Ua eoedmir. do Mí aito on 
1920-970. Muden, Locuela Nacional de Ea:monda, UNAII (tesis prolnional), 1970. 

( 2 ) 
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CInD110 10 

CUADIl0 IV 
México: formidiche Moda Matal de rapiul del :oblongo, 19501967 

( Millones de pesos de 1960) 

ilia 
Nutran bruta 

41114441 
Total 

!m'anión as 
d Jactar 

aropecuario • 
(2) 
—X NO 
(1) 

1950 3 620 1 353 37.4 

1951 3 748 1 290 34.4 
52 3 922 1 115 28.4 30,8' 
53 3 151 915 23.0 
54 3 650 9e8 27.0 
55 3 087 852 27.6 

1956 3 418 848 24.8 
57 3 738 799 21.4 
58 3 732 7% 213 20.4' 
59 3 831 808 21.1 
60 3 766 524 13.9 

1961 4 615 960 20.8 

63 
62 782 5 016 

6 065 1 190 
15.6 
19.6 18.9 

64 8 862 1 871 21.1 
 

65 5 768 924 16.0 

1966 7 219 1 277 17.7 18.7 
67 8 747 1 709 19.5 

uanta: Banco de !léxico, Cutistat a4<ionals: de rapa! 	, 19304951. 
• Salvo alauniu lomas de importancia • principios de los cincuenta', el feotes  de la 

haveriihn m'Atice en el lector , agropecuario correiponde a obras de grande y peluda 
(conatiltess el Cuadro V11. 

h Promedio 1990-1955. 
e Promedio 1956-1960. 
d Promedio 1961.1965. 

Prvxnedio 1966-1967. 

( 2 ) 
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CUnDRO 15 

DrITACIélN De. TIERRA EJ1DAL A PAREIR DR 1A PRIMERA LRY AGRARIA 
oe 19I5 	 - 

Prome- 
.e 	 dio de 

	

iiitldriOf has/iji. 	Superficie 	Toar de 

	

M'odre., beneficia- Mario 	poe 
dios 	(1) 	dos (2) 	(I )/ (2) 	errinesertios 	miento 

15 566 1.1 172 799 
27 659 6.5 
16 184 8.7.  
31 142 9.1 
64 335 9.7 
70 606 11.1 2 014062 63.2 
80 625 10.1 
114 116 11.8 
63 260 10.1 

308 846 9 9 
67 427 11.0 2 275 324 16.3 
45 625 13.4 
21 217 16.4 
16 126 12.2 
51 481 13.2 

170 134 15.7 4 503 098 1.3 
242 664 15.1 
236 424 22.5 
157 842 21.1 

78 074 22 
74 302 23.1 15 910 267 29.0 

920 	64 333 
921 	178 815 
922 	110 267 
923 	284 871 
924 	623 095 
925 	787 014 
926 	816 474 
927 	991 526 
928 	638 864 
92'1 	I 084 370 
910 	744 090 
91I 	610 304 
912 	348 400 
933 	195 939 
934 	680 194 
935 	2 668 261 
936 	3 656 006 
937 	5 319 598 
938 	3 334 331 
939 	1 732 608 
940 	1 867 724 

Fueren: Memoria del Departamento Agrario, 7 anuario* eatadlnieot de 
la Direet.i6n General de Illaiediatica. 

4 ) 

CUADRO 16 

Dtsivinucióes DE LA ruma 
FI e (Uf FICial de predios por tamaños 

Ellvaio$ d. 
suptIfirle 
h,(14,,,,, 

Al dee 
de 

prod.,: % 
- 

Super/. 
mili, 

die hee. 
....- 

% 
. 	.. 

629 45.2 l /e 	0 	a 	5.0 I 006 0.7 

1)r 	5.1 	a 	10.0  264 19.0 1 669 1.3 

De 	10.1 	a 	.50.0 335 23.9 6 179 4.7 

1)e 	50.1 	a 	100.0 108 7.8 5 673 4.4 

I le 	100.1 	a 	200.0 19 	.-. 1.4 2 784 2 2 

lle 	200.1 	a 	500.0 17 1.2 5 647 4.3 

1/e 	500.1 	a 	1 (X)0() 7 0.5 5 754 4.3 

De I 000.1 a 5 0000 10 0.7 21 647 16 4 

De 5 000.1 o ina,  4 03 81 235 61.7 

'l'ela! 	República 1 391 10(10 131 594 1(93.0 

Tonudo dr Leopoldo Salir, uy. sil., p 157. 
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CUADRO 11 
1-~ 

meatco: ESTNUOTtlIA OCUPACIONAL y PASTICIPICIÓN OS LOS 
azmars, 1921-1940 

(Afile.; de panana: y porcianfor) 

.8051or 14 asti:dad 

Estructura orrfrdolond 

1921 1930 1940 

Población teon,ImIcamente 
attiva total 4 883.6 5 1651 5 838.1 

:t'45 !11j3 71.4 70.2 C5.1 
11.3 14.4 12.1 

y extrart•val 9.3 11.0 :0.8 
12.nr_strl.r.r;u:s 2,1 1.2 1.8 

0.1 12 02 
17.: 15.4 21.8 

C-• :e:cio !:.6 5.3 9.4 
corrunu•aciaaj5 1.E 2.; 2.5 

'?.1) 8 2 9.9 

t-ov7!: Cei.no de iltr:os E::..14.ni.es  y Dersrruir..4. 	di 
pi!agi.; ,1 in 	 , M.fitive: ti C.ic iro 2g Idetico,  

( 4 ) 

CIIADRO - 18 	_ 
• 

i•, -.0 i í PM) 	( , 6,  lelos oa 19501 

911 

9 .1/ 
11 

91'..1 
!u) 

9 2 
93 
934 

I T. 
¶,,l 

1 

911 1 
11! 4'11  

. 
i 	741 
1"»?! 
II. :15 
1.1 	3111 
isnit; 
11 
13 	 II 
11.617 

1 

"191ii 

(.17 

•.1: 

1 	• 
• ; 	11 

2 vi! 
21,1:3 

1,1.1 
2 Sol 
1: 	71,.1 
:C17 
'2 ;.o.") 
291(1 
2 h''.9 

11 
311-'1 
"11 14 

2.9 

l• 

"1 
;1 

s , 11 
I 

;1'5 
6,1; 
711 
5 
411 
1117 
s., 11 
017 
076 
1175 

i()  
i•••i 

2 03/ 
2I• 

t••••• 
• 

-• 

:i 

.16 
11 
41 
10 
3.1 
M 
12 
60 
86 

121 
215 
1 13 
109  
91 

119 
1;3 
19,1 

..•__ 
5 
5 

9 
17 
10 
21 
4(1 
15 
14 
9 

10 
8 

16 
15 
11 
16 
21 
20 
'.!1 

_.• 	.•_ 
f-10 

	

;. 	• 

6:17 
211 
111 
503 
6! l 
4:13 
272 
882 
: 2)) 
0'13 
1116 
191 

í 
1 767 

1'111 

:• 	• 
. 

; 
I 	1;1. 
1 	01.1 
1 163 
2 	11 
; 	111 

750 
611) 
311.1 
::32 
4-19 
16'1 
511 
60!) 
(13 
;11! 

645 
603 
5'1 

	

M131. 	111,1, • 

(.1 	:; • " •!. 

6r. -1 • 

1 	4 	1; - .. 

	

1 013 	202 

	

2 1)13 	257 

	

2 330 	21, 7 

	

2 '159 	211 

	

2 260 	301 

	

2 427 	292 

	

2 416 	101 

	

2 296 	265 

	

1 682 	223 

	

2235 	317 

	

2-127 	-107 

	

21)20 	151 

	

11'17 	4116 

	

.19'1 	571 
3 122 	596 
11. 999 	1, 19 

:•,1 	49; 

Fø9 ,01 

Olé,: 

l'ir 

-.1 
; I 

; 
1,11 

106 
116 
115 
115 
122 
125 
125 
121 
153 
173 
MI 
.W7. 
210 
206 
'112 

.;.1 

518 
581 
381 
636 
633 
801 
793 
747 
677 
566 
811 
759 
828 
918 
909 
827 
863 

Co- 

254 

'!91 
361 
374 
412 
402 
386 
371 
368 
339 
344 
377 
408 
447 
573 
571 
575 
1180 
89(3 

Co. 

_ . 
2 3(1 
2 31'1 
1:11,1 
2 369 
3 0011 
3 6111 
3 324 
3 160 
355-! 
3 515 
3 941 
2 984 
3817 
3 5911 
4 176 
4 351 
4 672 
4 7211 
5 837 

91) 

1 727 
1 777 
1792. 
2061' 
2 211 
2 178 
2 2111 
2 210 
2 172 
2 216 
1 1174 
2 180 
2 303 
2 4811 
2 697 
2 813 
2119! 
3 1311 
121(3 

• •.'. 	4 .• 	••••• ..o 	• •.-1 -  .•!Id - 	- el y p • 	di (41. 	, 	A.0.: 5;4, 
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CUADRO 19 

CUADRO 4-3. DISTIRIDUCIÓN DL LA MARA cuLnwan.a PRIVADA, 1960 

Idéeme de iteensies 	 Seperlitit Mal 

Superficie de 
les t 	 
(te lid) 
Hasta 5 	 929 	 77.2 	 1 461 	 10./1 

5.1-10 	 85 	 8.0 	 665 	 4.9 

10.1.25 	 103 	 8.6 	 1 581 	 11.7 

25.1-50 	 37 	 3.1 	 1280 	 9.3 

50.1.100 	 72 	 1.8 	 1 499 	 11.1 

100.1.200 	 10 	 0.e 	 1 329 	 9.9 

200.1.400 	 3 	 0.3 	 888 	 6.6 

400.1 y mit 	 2 	 0.2 	 4 187 	 35.3 

Total 	 1 201 	 100.0 	 13 490 	 luz 0 
---.-._ 

manes: IV 41/110 4ftit0J4, 141104.<0 y @Mal, 1960: RIIIII.11 fIllIll). NI é• 
aleo, Deparuuneniu General de Ettadluira, 1965, pp. 25 u 

( 5) 	 CUADRO 20 
••• 

CUADRO 4-4. DISTIUSUCIÓN DL LA TURRA CULTIVABIJI 1/11DA1., 1960 
Ejido. 	 Ejideterrei 

Seperfiria pos 
ejírlderie 
(se A4) Nimero 41 	 Nion«eo 

1464$.4 1 	 1 124 	 6.2 	 147 118 	 9.7 

1.14 	 5 681 	 31.0 	 521 044 	 14.3 

4.1-10 	 7 878 	 43.0 	 612 994 	 40.5 

Illk de 10.1 	 3 618 	 19.8 	 230 979 	 15.3 

Total 	 18 301 	100.0 	1 512 125 	100.0 

roture: VI sonso earlsole. 

( 5 ) 	 CUADRC 21 

CUADRO 4.5. DISTRIBUCIÓN DIU. TOTAL DE TIERRA CULTIVAILe, 1960 

Supufim d« 	~aro di 	Arlo rural 	Número de 	Superficie 
lue I 	iru 	Lue  	<leder de 	,,,,, <141(14 114 por- 
(brames) 	heder) 	lasetdreed 60,6.4141M .enreja.) 

llama 5 	 1 332.2 	2 759.5 	49.47 	11.75 

5.1.10 	 1079.9 	7 991 5 	40.09 	34.04 

10.145 	 201.1 	2 803 5 	 .7,47 	11.94 

25.1.50 	 42.5 	1 422.7 	 1.58 	 6.06 

30.1.100 	 22.0 	1 498.6 	 0.82 	 6 38 

100.1.200 	 10.4 	1 328.3 	 0.19 	 5.66 

200.1.400 	 3.3 	 6881 r 
	

0.12 	 3.76 

Más de 400 . 	 2.1 	4 7859 	 0 04 	'.,u 19 --..._ 
lwamtt. 	IV (111$0 «vio'''. 
( 5 ) 
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CUADRO 22 

GUAMO S-14. CLUIZIO5 IN LOi mimar/das INDUCTOI Y IN LA 
IMODUCCIÓ?4, tuna 1940 y 1960, IN LOO 1.11U01 Y GIRAN Al 
PINADAS DZ idi DI 5 s4.1  

Clase 

Velar en Patuda- 
ja di 
aumento 1940 1960 

Superficie 	cultivable 	(en 
millones de ha.) 

Ejido* 7.0 10.3 47 
Granjas privadas 1  6.8 12.2 79 

Puna de trabajo (en mi-
llones) 

Ejido' —e 3.5 —e 
Granja, privadas ► 1.1 2.2 100 

	

Valor 	de 	la 	maquinaria, 
herramientas y vehicu. 

	

los 	(en miles de millo- 
neo de pesos)• 

Ejido'. 51 I 331 2 510 
Granja, privadas 5  50 2 893 5 686 

Valor bruto del producto 
total cosechado (en mi• 
les de millones de pe-

)t 

Ejido' 2.6 3.8 123 
Cranju privadas 1  2.3 7.4 222 

Aumenta 14 
las granjea 
privadas toma 
POIS114i1if 
dr! guineas@ 
en loe ejido, b 

168 

100.200 a 

727 

110 

imanta: D. E. Horma, [wad Retarla ud Economic D141010P141111 in Lisia 
America: the Mestizas Case, en Illinois Agricultura! Eromamics, 8, enero de 
11168, p. 19. 
• Censo aericula, 1,40 y 1910. 
• Granjas privadas de más de 5 hectáreas. 
• No r dispar de datas. 
a Zatisnacionea. 
• Precios de 1940 y 19410. 
f Precios de 1960. 

( 5 ) 
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CUADRO 23 

dUADIA0 3-13. f NDICES Da LA ESIODUCCIÓN 'RUTA Dr AITICULOS 
'METALL!' Y ANIMALES, 1940.1960 

Cesstkoo 	Aminsatot 
Clases de granja, 	 (1) 	 (2) 

1960 obro 1940 

Mb da 3 hectáreas 	 323 	 531 	 364 

5 hectárea' o menorea 	 168 	 135 	 142 

Elido' 	 223 	 176 	 210 

Total 	 262 	 237 	 256 

1960 sobe 1950 

Más de 5 hectárea' 	 _169 	 253 	 184 

5 hectárea' o menores 	 112 	 87 	 93 

hjidut 	 170 	 105 	 154 

Total 	 163 	 137 	 155 

1930 tobo 1940 

ML de 5 hectáreas 	 193 	 210 	 198 

5 hectárea" o rumore' 	 150 	 155 	 152 

Ejido, 	 131 	 168 	 136 

Total 	 141 	 173 	 161 

nista: Folie Drwring, Latid Retorne and Prodhottnnou The Alseitan 
Analytio o( Cennts Data, Meditan, University el Wisconene, Land Tenor* 

Center, 63, enero de 1969 

( 5 ) 
CUADRO 24 

curo 3-12. PORCENTAJES DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN PEDELAL 
DEDICADOS A 1P3JOACN1f1 Y CAMINOS, 1930-1963 

Total de 

V12  
• 

hivereide ea 
irrigelids 

/fteerricht ae 
~nioto 

11.3 36.2 

18.6 26.6 

15.1 27.3 

16.5 19.9 

13.9 16.7 

11.9 13.9 

8.2 10.7 

Caminar ■ ifrig.. 
tidn torne porosa• 
gajo del total do 
la ine.oid■ 
Wird 

27.5 

45.2 

42.4 

36.4 

31.6 

25.8 

18.9 

l'orlado 

1930-1934 

1935-1934 

190-1944 

1945-1949 

1930-1954 

1955-1959 

1960.1963 

entera: Derivado da los datos eurninistr.dot por la Dlrecchin de Inversiones 
Pálilkaa, Secretada d* la Presidencia 

( 5 ) 
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CUADRO 25 

CUADRO 3.3. ESTRUCTURA DE EA PROUUCCUIN 
(porcentaje del producto nacional bruto, a precios de 1960) 

Calmarle 	 1940 1945 100 1939 1962 1967 

Producción avícola 	23.2 	18.6 	20.8 	20.3 	17,2 	15.8 

Producción induatrial 	31.0 	34.0 	31.0 	31.3 	33.9 	96.7 

manufactura, 	 17.8 	20.8 	20.7 	21.1 	21.3 	26.5 

minería 	 4.6 	3.5 	2.4 	2.2 	t.6 	1.5 

electricidad 	 0.9 	0.8 	0.9 	1.0 	1.3 	1.5 

petróleo 	 2 8 	2.4 	2.7 	2.7 	1.2 	3.2 

corutructibn 	 4.9 	6.5 	4.3 	4.3 	4.5 	1.9 

Servicios 	 41.8 	47.4 	48.2 	48.4 	48.9 	47.5 

Total 	 100.0 	100.0 	100.0 	100.0 	100 (3 	M.O 

romeras: Leopoldo Sollo M. Hacia ro oniíliiis general a lago pla. del 4,2 
•4461124 «anémica de .411eisa, en Ormoyralla y Foto/inda, I (1967). p 71. y 
Banco de Sade"; Moreda acial 1968. 

( S ) 
CUADRO 26 

CUADRO 2-9 Dintribucid,  de la tierra cw:nchable y de 

la tierra cultivada 
a; LTI I. ADA 

CUu de litera 	 1930 	1940 	1930 	1940 
22_.- ......._. --- 

Total entechable 

	

(en millones da ha.) 	14.6 	14.9 	19.9 	23.8 
Cosechable ejidal 

1% del total) 	 13 	 47 	 44 	 41 
Total de tierra cultivada 

	

(en millones de ha) 	7.3 	 7.9 	10.9 	13.8 
Tierra ejidal cultivada 

1% del total) 	 15 	 49 	 4') 	 47 

ICC'. o', , Calculado rifo, los rimo, aadcolag de,11414-4 

,( 5 ) 	
CU;DRO 27 

CUADRO 2.6 Pobluddn 1:',95-1940 

Aldo/ de 	 1 0111 4..ual•1 ose 
hetrilentin 	 % del 1.. , 41 	 cretimirom (III 
	  --- .--__..-.-. 

Disincin de la 	
. 

 
906lert,11 	1891 	1910 	7993 	1910 	1199.1510 

PiidarO2n rata) 	17 617 	15 610 	100.0 	100.0 	1.2 

Rural 
Menos de li 000 1006% 	12 716 	79.8 	80.0 	1.2 

Urbana 	 2 552 	3 014 	20.2 	20.0 	1. 9  
5 000-20 000 	1 392 	1366 	11.0 	9.0 -0.1 
Illa da 2000') 	1 160 	1 668 	9.2 	11 33 	2.5 	 ' 
-----...- 	 -- 	 - 
lucir, Fernando Roarnaweic El Marrano stona,aitn, p. 4 Pt 

( 5 ) 
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CUADRO 28 

/R0 2-7. DISTRIBUCIÓN DE LA mita* A PARTIR OIL DECRETO Da CARRANZA DE 1915 
TOidi co. 
OTO 1101'. 
Madi, 
de la 

PO,Cfrlid• 
je do la 

Nérn. 	TO1111 de oteliorlicir m'oficie 
Pilad élé aproxima. 	barbees Promedio do MI. Toba do M- 

dalo or matado 'do de mute distribuido moutuol mico onemulatino si«, 
anta 21-V-1920 66.5 	167 936 2 525 0.1 167 936 0.1 
le Huerta 30-X1-1920 6.0 	 33 696 5 616 - 201 632 0.1 
nién 30-X1-1924 48.0 	1 100 117 22 919 0.6 1 301 749 0.7 
el 30-X1-19213 	' 48.0 	2 972 876 61 935 1.5 4 274 625 2.2 
es Gil 4.11-1930 14.1 	1 707 750 121 117 0.9 5 982 375 1.0 
a Rubio 3.1X-1932 30.11 	944 538 30 667 0.5 6 926 913 3.5 
rtguea 29-X1.1934 27.0 	790 694 29 285 0.4 7 717 607 3.9 
Llenas 29-X1.1940 72.0 	17 906 429 248 700 9.1 25 624 036 11.0 
a Camacho 30-X1.1946 72.0 	5 944 149 • 82 562 3.0 31 568 485 16.1 
nen 30-X1.1952 72.0 	4 044 123 67 279 2.5 36 412 60B 115 
o Cortines 30-X1-1958 72.0 	4 936 668 68 565 2.5 41 349 276 21.0 
e: Meteos 30-X1.1944 72.0 	II 361 370 157 797 5.8 52 710 646 26.11 
NTS: James W. Wilkie, The Meoísin 	 Federal Expendituro arad Social Chango lineo 1910, 8erkeley y Los 
palee, L'niversity of California Prosa, 1967, p. 188, revirado para la torunda edición. 

( 5 ) 
	

CUADRO 29 

CUADRO 2.4. CalcusiENT0 Da LA POBLACIÓN Y DE LA FUERZA Da TRAZADO, 1895.1910 

1893 1900 	 1910 
TOMS do 
asnal 

(%)'ad:Min.:o 

% do lee 	 % de le 
Milis do 	lema da 	Milis de 	juma do 	Mal, de 
bastones 	trabajo 	perionoi 	iribajo 	persono; 

% de lo 
fumo do 	1895. 	1900. 	i393. 
trebejo 	1900 	1910 	#910 

Población total 	 12632.4 13 607.3 	 15 160.4 1,5 	1,1 	1.2 
Fuma de trabajo 	4 441.9 	100.0 4 819.2 	100.0 	5 272.1 100.0 	1.6 	0.9 	1.2 
Sector aspleola 	 2 977.8 	67.0 3 182.6 	66.0 	3 592.1 68.1 	1.3 	1.2 	1.2 
Sector industrial 	 691.1 	15 6 198.5 	16.6 795.4 15.1 	2.9 	 0.9 

utrectivaa 	 88.5 	2.0 107.3 	7.2 104 1 2.0 	3.9 	-0.6 	1.1 
manufactureras 	 513.0 	12.4 619.3 	12.9 606.0 11.5 	2.3 	--0.2 	0.6 
construcción 	 49.6 	1.2 63.0 	1.5 74.7 1.1 	4.9 	1.7 	1.0 
olnu 	 - 	- 11.9 	0.2 10.6 0.2 	- 	1.11 	- 

Sector de servicios 	773.0 	17.4 638.1 	17.4 1181.6 16.8 	1.6 	0.5 	119 

~etnia 	 249.6 	5.6 261.5 	5.4 293.8 5.6 	0.9 	1,2 	1.1 
transportes 	 35.7 	1.3 59.7 	1.2 15.1 1.0 	1.4 	-0.8 	-0.1 
prtdesionietas 	 112.2 	2.5 137.2 	2.9 116 6 2.8 	4.1 	0.6 	2.1 
empleados privados 	'72.7 	0.5 33.9 	0.7 113.4 1.6 	14 	9.4 	9.1 
empleados piiblicoe 	26.3 	0.6 25.2 	0.5 27.7 0.5 	-1.0 	0.9 	0.3 
ejercito 	 33.2 	0.7 38.6 	0.8 36.7 0.7 	2.2 	-0.3 	0.7 
sirviente, 	 '_739 	6.2 282.0 	5.9 241.3 4,6 	0.6 	-1.5 	-0./1 

*usara 	Fernando Russns.eig, El el 	 
(julio-eeptionbre de 1963), p 	4311 

Ilo otondrnsio de 	México 	do 1877 	II 1911, 	en 	El 	Trimérire 	Presentir*, 	31 

( 5 ) 
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7.2 CRITICAS DE DIVERSOS AUTORES. 

Rualmorto Ricord nos dios que* 

"La presión de la naturaleza de la Reforma Agraria comienza por 

determinar si dita participa o no$  de la naturaleza del fenómeno — 

revolucionario. 

Fuera del mundo socialista, no oreemos que pueda hablarse, oon—

propiedad de revolución agraria. Las transformaciones en la propie 

dad y tenencia de la tierra, que han puesto en marcha los paises —

capitalistas, sin oonfieoaoinnes extensas, sin limitar a un 2i21170 

la extensión de la propiedad, o sin nacionalizaoldn de la tierra,—

son simples reformas agrarias, adn en casos en que se ha operado —

una modifioacidn importante en las estruotwas del agro. Por esta—

rasdn, la reforma agraria es un capitulo de reformismo burgués; y—

mu Mersobo, el Derecho Agrario, forma parte del Dereoho Social, — 

régimen juridioo dirigido a mitigar la explotación coondmica del — 

sistema oapitalinta, para mantener, hasta cuando y hasta donde sea 

posible, la vigencia de éste. 

Como la Reforma Agraria se oonoreta en un ordenamiento jurldico 

de transacción y reformismo, adopta diversas modalidades. Lo que — 

ha llevado a Cerrado Barberis a afirmar que definir que es la re—

forma agraria es extremadamente difloil porro(' no existe un modelo 

tipo, dnioo e insustituible. No obstante, economistas y sooialaan 

han ensayado olasifioar las reformas agrarias. Segdn Edmundo lolo--

res, existen los siguientes tipos: 

1) Reformas agrarias para paises altamente industrializados Ja 

pdn o Italia; 
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2) Reformas agrarias para palees que tienen acceso a ahorros, - 

subsidios o ayuda exterior' Taiwan, Puerto Rico; o para patees 

subdesarrollados que no tienen grandes problemas de balanza de pa-

gos, Venezuela; 

3) Reformas Agrarias para patees subdesarrollados que sufren 

una grave *soase:: de oapital: 	 (6) 

Viotor Manzanilla S. nos dice al reepeoto quet 

"Nada más incorrecto que confundir la Instituoidn Reforma Agra- 

ria, oon el Derecho Agrario o oon el problema agrario. La primera- 

s': una institución compuesta por un oon junto de normas y principio 

que señalan una nueva forma de redistribuir la propiedad rural, - 

realizando la justicia social distributiva, y cuyo fin principal - 

oonsiste en disminuir los Indices de oonoentraoión de la tierra - 

en pooss Manos y elevar Ion niveles de vida de la población campe-

sina. Rl Dereoho Agrario repreuenta la forma coso el legialator in 

terpreta los fines de la Institución, regulando las diversas for--

mas do tenencia y las relaciones del hombre oon la tierra. Por 

parte ol problema agrario oonsiate en una determinada manifesta---

cidn de la realidad sooial o económica, provocada por diferentes - 

factores como puedan sera deficiencia. económicas, humanas, legis-

lativas; de recursos naturales, eta. 

La Reforma Agraria centró aun objetivos en su prirora etapa, - 

en el simple reparto de la tierra. Por otra parte, so restituyeron 

y confirmaron multitud de proaiedades oomunales a las poblaoiones-

indígenas do nuestro pata, ubicando al grueso del oampeeino sobre-

una ontruotura agraria nueva, dividida en propiedad ejidal, propia 

dad comunal y pequeña propiedad." (7) 
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"Al elaborarse la Carta Magua por el Congreso Constituyente de-

qUerétaro en loe aUoo 1916-1917, el artfoulo 27 reprodujo el con--

tenido de la ley de enero del ano anterior, y reintegró a loe nd-. 

coleo, de peblamiés la capacidad legal para poseer en propiedad y - 

administrar bienes rafoen. A partir de entonces, la reforma agra—

ria se vino realizando sin interrupciones en todo el pais, en a1í 

nos Estados eco perfodoe de gran actividad, hebilindoso dictado niu 

ve leyes sobre la materia en el periodo de 1920 a 1971. 

Pinalsente al terminar el ano de 1976 casi treinta mil ndoleou-

de poblaoidn hablan recibido loe beneficios de la retoma agraria. 

A unos restituyéndoles loe bienes de que hablan sido privadoe; e - 

otros concediéndoles por dotaoldn los que ee lee pudieron otorgar_ 

de las finesa rdetioas próxima a los pueblos; a loe do más allí 

romeo:siéndoles y titulándoles los que venían poseyendo en forma -

quieta, peolfioa y pallabas; y por dltimo a loe de acullá creándo—

les nuevos centros de poblaoidn agrícola son oaapesinos proceden--

te. de los poblados donde no pudieron obtener loe benefloioe del . 

reparto." (8) 

El Lio. Legue Garola nos dice que. 

"Las actuales instituciones agrarias de México no son producto-

de genersoldn espontánea ni de imitsoidn sztraldgioa, por el con—

trario tienen hondas n'Use merioanietas generada* en la original-

organizecidn de los pueblos precolombinos, en la remodelaoldu que-
so lee ha impreso • través de las illOhAl 500i5193 fue h' soeteutdo 

el pueblo ~atoan% desde las rebeliones» indlgenag, en le 4pooa 

colonial, hasta loe movimientos ineurgentle de los siglos XIX y 

XX. 
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Reforma es aooidn y efecto de reforman y reformar, proviene -

del latín reformare, que significa dar nueva forma, rebanar, repa-

rar, poner en orden. Conseouentemante la Reforma Agraria Mexicana-

*. una Inetituoidn, cuyo objetivo toral se orienta al logro de usa 

reestructuraoldn radical en los sistemas de tenencia y ezplotaoidn 

de la tierra, corrigiendo injustioias y realizando una sana justi-

cia sooial distributiva en benefioio de la poblaoidn campesina, en 

particular, y de la Naoidn en general, lo cual implioa cambios im-

portantes tanto en el orden jurídico, coso en el 000ndmioo, en el-

social y en el polttioo." (9) 
Martha Chaves P. dios al respecto lo siguientes 

0E1 3 de diciembre de 1912, un hecho de apariencia ineignifiCan 

te inicia una nueva etapa cuyos beneficios edlo hasta aquilatamos. 

Por primera vea, en esa feoha, Luis Cabrera planteó oon realismo y 

sistema la estreoha relaoidn que existe entre las cuestiones agra-

rias y las revoluciones qua convulsionan un país, adonde del ~pi 

terno divorcio entre una legislación incompleta y la realidad dite 

rente y oompleji. 

Yenuntiano Carranza apuntd que la Reforma Agraria seria no sdlo 

repartir las tierras, sino llegd a señalar que tendría que llegar-

se hasta el equilibrio en la economía nacional, deduoidndose de lo 

anterior que concibió la Retorna Agraria nono una eoluoidn por ta-

ses y etapas, hasta que se llegue al equilibrio econdsioo de las -

(liases sociales." (10) 

1.3 Opinión fundada del autor.- Los logros obtenidos hasta hoy-
en día en el agro mexicano, ha sido obra de loe diversos regímenes 

emanados de la revolucidn mexicana y en términos generales puedo - 
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afirmar que ha sido positiva tomando en oliente las andiniones eoº 

ndmioss, políticas, goa/ales, cultural**, ato., por las que ha pa-

sado y atraviesa actualmente el pais. 

Das de las tres grandes banderas que impulearon y le dieron el—

triunfo armado fue la ley agraria, en la que solicitó desde sus —

primeras manifestaciones lo referente a la redietribuoidn de la —

tierra. Desde 1917 hasta la actualiiad se logrd lo anterior al ore 

ares la pequeña propiedad en sus diversas olasifioaciones conforme 

lo contiene el articulo 27 constitucional; la propiedad ejidad y —

la comunal así como la. oreaoidn de nuevos ndoleos de poblaoidn — 

ouando así oonvenge a los intereses de la Eacidn. 

Aqui tuvimos el naoimiento y base prinoipal de las unidades de—

produooidn que hasta la aotualidad evolucionaron y multiplicado en 

forma paralela al crecimiento económico del país. 

El marco legal ha venido sufriendo una serie de transforaaolo--

nes • través de los años y que han sido duramente tituladas por tra 

tadistas, profeeionistas, sto., tanto en el debito interno así co—

so en el externo, dioiendo quo las mencionada reformas son nogati 

vas, eta. Pero si se observa la realidad fríamente, esas reformao—

han sido bendficas en todos los renglones. Ni observación le baso—

en que las oondiciones en que se presentó la va.ohlemítina del agro 

mexicano en el aIo de 1917 son diferentes de lan de loa arios 1930, 

1950, 1960, 1970 y 1981. 

Dos objetivos fuero: lee que se plantearon allicpr en México e—

rais del triunfo del raimiento tasado, El priasro se refiere a — 

la reestruotursoidn total de la tecenois de la tierra. P1 re ruido—

se refiere a la orionilaoión, vroduotividod y o,, lierrslizachin de— 
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las unidades de produocidn eurgidas del reparto agrario. 
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COWCII/SIONES 
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1.- En la Constituoidn de 1857 se estatuyen el liberalismo y el 

individualismo. Ambos sistemas son diferentes. El primero te reflp 

re a la posioidn que adopta el Estado frente a los partioularee. -

=1 segundo es la proteooidn que tiene nada persona desde el punto-

de vista oonstituoional. 

2.- 12 porfiriamo aprovecha para sus propios intereses el desor 

den político y finanoiero en que se enouentrs el pais y ooao oonet 

ouencia surgirdn .1 caciquismo, el peonaje, la esolavitud, la ex--

plotaoidn, el despotismo, el nepotismo, los problemas de toda Indo 

le, un gobierno de fueras represiva, el centralismo, el pillaje, - 

el crimen, la violaoidn de los preceptos oonstitucionales de 1857, 

una actuación retrógrada, oto. 

3.- Las oonfisoaoiones efectuadas por el porfirismo fueron con-

pletamente la causa del surgimiento de la llamada revolución de - 

olasea de 1910. 

4.- La intromisión de capitales extranjeros fue positiva, pero. 

Díaz no supo aprovecharlos porque no quiso ni tuvo la visión sufi. 

oiente ooso para hacer convivir tanto a la burguesía extranjera rs 

dioada en Edmioo oon la nacional para que dotas se conociesen y - 

as! lograr una nueva burguesía identificada con la naoidn mexica—

na. Lo que obtuvo fue una completa separación de ambas y la tapie-

sentaoidn de una supuesta superioridad racial. En mí, Días fincó - 

uno de rue futuros enemigos en su decadencia. 

5.- Las haoiendas fueron autosuficientas por su capacidad eoonó 

mica. Lo triste fue observar que loe ranchos de esa *poca en su--

ohas ocasiones se vieran al borde de la quiebra por no oontar oon. 

loe mismos reoureos de las haciendas. Y ya no digamos la situación 
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que gmardaron los poblados indígenas. 

6.- Las compañías deslindadoras y los colonos extranjeros fue—

ron totalmente nocivos para la población rural mexicana, eón para-

los grandes hacendados. 

7.- Los jornales del salario puede ser que hayan sido buenos, - 

pero opino que de nada »rolan pues venían siendo una simple bandj 

re del sistema para cubrir la real situación de explotación y es—

clavitud del campesinado. 

8.- Loa métodos de producción estuvieron muy mal distribuidos.-

Las nuevas técnioas de explotación y la falta de auténtiooe orédi. 

tos agrícolas hicieron ade oritica la eituaoidn. 

9... El establecimiento de loe ferrocarriles fue positiva porque 

logró fortalecer a las diversas regiones del pais al comunioarlae-

y lograr su intercambio de productos y cuando estos eran de expor-

taoidn ponerlos en oontaoto con los puertos del pais para ser en—

viados a los mercados extranjeros. 

10.- La implantación de la Caja de Préstamos para obras de irri 

gachón con función de adquirir haciendan para fraccionarlas fue . 

bastante positiva. 

11.- Los diversos programas, planes y en ocasiones verdaderas -

normas áurldioas agrarias demuestren la inquietud y loa deseos da-

las diversa■ facciones revolucionarias, que a mi entender siempre-

han sido tres hasta la actualidad, los del norte, la del centro y-

la del sur y sureste del palo. 

12.- La revolución mexicana ooasiond que la soonosía nacional - 

decayera tanto interna oono externamente. 

13.- La confiscación de tierras y su repartición de 1920 a 1934 
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fue en forma mínima. 

14.- la política del General Lacero Odrdenas fue de 1934 a 1940 

eminentemente de apoyo a las unidades de producción en el sector -

primario al decidir aplicar la reforma agraria hasta sus dltimms - 

oonsecuenoleis. 

15.- La disminuoidn de la fuerza de trabajo activa en el agro - 

mexioano entre los años 1940 y 1970 demuestra el alto grado de ea-

paoitacidn mostrado por la poblacidn rural, lo que permitid que -

gran parte de la misma se desplazara hacia los centros urbanos pa-

ra colaborar en el engrandeoimiento industrial del pele. 

16.- El ejecutivo cuenta con todas las facultades constituciona 

les para fortaleoer la oreaoidn, desarrollo e impulso de las unida 

des de produooidn, pero en ocasiones sus limites materiales, finan 

oteros y humanos le impiden oumplir exitosamente con esas faculta-

des. 

17.- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es la persa 

na que como titular de le Administración Pdblioa federal debe y 

tiene la doble obligación legal y moral de darles un debido impul-

so a las unidades de producción. 

18.- Las expropiaoiones siempre deberdn hacerse por una causa -

de utilidad pdblioa que esté debidamente justificada y oon su res-

pectiva indemniasoldn, ami como que.sea en beneficio de la ooleotj 

vidad. 

19.- El Estado Mexicano por el bien de nuestra 'motón siempre - 

debe seguir imponiendo a la propiedad privada las modalidades que-

dicte el interés pdblioo, siempre y cuando haga una perfecta die--

tribuoidn de loe asentamientos bumanop e impulse la creación de -- 
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nuevos oentrou de población y lograr multiplioar el mayor numero - 

posible de unidades de produccidn en el agro mexicano. 

20.- La reglamentaoidn agraria debe aeguir siendo reestructura-

da y *atusa/sada pero en forma adeouada a las condioiones imperas-

tes en los momentos de llevar a ereoto las posibles abrogaciones o 

derogaciones. Jamás debe legislare* ousndo la eituaoidn no lo ame-

rite porque sino se oausa un desequilibrio en la estabilidad polí-

tica, social, etc. de un Estado. 

21.- La tosa de deoisioneo realizada por Dada uno de los titula 

res del poder ejeoutivo en cada uno de loe períodos presidenciales 

a partir de Carretees, oreo que fueron positivas por haberse dado -

en el momento oportuno. 

22.- La deuda agraria oreada por el Estado Mexicano fue una bue 

na medida que era neoesaria para poder realizar uno de los prinoi-

pios de la revoluoidn mexicana. A los afectados nacionales y ex---

tranjeros al expropiéreeles sus propiedades en el agro se les te—

nía que garantizar de algdn modo su indemnizaoidn y in oreaoidn de 

los bonos pagaderos a meros de un año, a un aiio o más, fueron la -

mejor salida que tenla el Estado Mexicano para soluoionar Batieraº 

toriamente el problema. 

23.- Los ordditos al campo siempre deben realizarse a plazo 

go ces baja tasa de interés y un ti-Mito rápido y expedito. 

24.- Creo que una de las oalid's en las que va a seguir basando 

el retado Mexioano su desarrollo es en el impulso n auténticas uni 

Jades de produooidn y el fortalecimiento a las agroindustries y a-

la pequeña y mediana industria relacionad/te con el neotor ap,roys--

cvurio. 
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